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RESUMEN 

De la hoja de typha domingensis tTyphaceae) se 

prepararon los siguientes extractos: hexdnico, de 

. acetato de etilo y metan6lico. 

Del extracto hexdnico se obtuvo una cera que se 

caracteriz6 por su composici6n en ácidos grasos y sus 

constantes qu!micas. 

Del extracto metan6lico se aislaron 4 productos, 

Z en muy pequena cantidad y Z con un rendimiento mayor. 

Estos dos filtimos productos se caracterizaron mediante 

analisis cspectrométricos como cumarina y una fl8vanona 

nueva para la cual se propone una estructura. 



I, INTRODUCCION 

Las especies de Ttpha, conocidas comunmente como "eneas", 

forman parte de la vegetaci6n acuática de los lagos, lagunas, 

rios y pantanos. El anfilisis de la composici6n química de es

ta familia, es importante para la Fitoquimica, Fisiología Vege

tal, Taxonomta y Ecología, en cuanto muestran diferencias o al

guna particularidad biol6gica con respecto a las especies te

rrestres y para su aplicaci6n farmac~ut~ca, alimenticia e in

dustrial. 

De la familia !YPhaceae se han reportado estudios de las 

especies: T. latifolia, T. angustifolia, T. angustat~. T. jap6-

~ y T. mínima sobre la composici6n quimica de la semilla, 

polen, inflorescencia y del rizoma. Estas especies tienen im

portancia en la obtención de pulpa para la elaboración de papel, 

en la industria t~xtil, como complemento alimenticio del ganado 

y en su potencial descontaminante de las aguas negras. 

De T. domingensis, en particular, se ha estudiado exclusi· 

vamente la composici6n quimica del polen con fines taxonómicos 

y del rizoma con fines medicinales. Estos estudios son muy 

restringidos y no proporcionan un panorama general sobre la 
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composici6n qu!mica de esta especie. 

El presente estudio de las hojas pretende contribuir a am

pliar el conocimiento de la composici6n quimica de T. domingen

sis y, por ende, de la familia Typhaceae. 

Objetivos, 

1. Obtener extractos de la hoja de Typha· domingensis, con: 

a) Hexano. 

b) Acetato de etilo. 

c) Metano! 

2. Determinar el nllmero de compon.entes de cada extracto. 

3. Aislar y caracterizar cada una de las sustancias. 



II. ANTECEDENTES. 

El estudio sobre los nutrientes y otros compuestos quimicos 

de las plantas acuáticas, en particular del g6nero ~. resul

ta una importante contribución para incrementar y.mejorar el 

aprovechamiento de los recursos naturales de nuestros lagos y, 

además, proporciona una alternativa al problema de la contamina

ción del agua por sustancias t6xicas, como los plaguicidas, pues

to que .!l.P.h!. es un magnifico indicador de éstas sustancias. 

En este capítulo se dá un panorama general de los estudios 

que se han realizado en varias especies sobre la composici6n quí

mica de la semilla, rizoma, polen e inflorescencia; sobre la acu

mulaci6n de elementos, sobre su ímportand.a medicinal, alimenti

cia, descontaminante, industrial y sobre el control en la proli

feración del g6nero Typha. 

1. Composici6n químico de: 

a) La semilla. 

Lotti & Averna (1969) realizaron estudios sobre la composi

ción química de la semilla de Typha: latifolia L, y de otras es

pecies de plantas acuáticas (hidr6fitas y hel6fitas) colectadas 
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en las zonas lacustres de Toscana, Italia, y cuyos resultados, 

para T. latifolia, fueron los siguientes: 

N2 Total 
(i) 

t. 91 

Análisis de la semilla 

Cenizas 
('!.) 

10.8 

Extracto Etl!reo 
( \) 

1. 7 

Análisis del aceite de la semilla 

Insaponificable 
.,, 

18. 8 

Acidos grasos 

\ 

58. 1 

Indice de Yodo Indice de 
Saponificación 

95.2 191. 4 

Estos autores observaron en todas las plantas acuáticas 

una notable diferencia entre la suma de los valores del material 

insaponificable y de los ácidos grasos y el peso total del ex· 

tracto et~reo, la cual pudo deberse a la presencia en el extracto 

de sustancias volátiles. Además, analizaron la composici6n en 

ácidos grasos del aceite por cromatograf1a de gases, encontrando 

los siguientes valores: 



s 

ComEosición Eorcentual en ácidos grasos del aceite 

de la semilla de Typha latifolia, 

Acido laúrico· o Acido oleico 27.8 

Acido mirística 0.4 Acido linoleico 42.9 

Acido pentadecan6ico 0.2 Acido linolénico 0,4 

Acido palmitico 14.0 Acido araquidico 1. 3 

Acido palmitollHco huellas Acido eicosenoico 0.6 

Acido margárico 1.0 Acido beh6nico 3.5 

Acido eptadecenoico 1.0 Acido erucico 0.9 

Acido esteárico 4.0 Acido lignocérico 2.0 

Del valor porcentual, calcularon los valores para la rela

ción ác. oleico/ac. linoleico (0.6) y para la relación aes. in

saturados/acs. saturados (2.8), ubicando así a Typha latifolia 

dentro del comportamiento general de las plantas helófitas, a 

las cuales pertenece. 

b) El rizoma. 

Freize (1938) realizó un análisis qu!mico de rizomas de 

Typha domingensis que colect6 en diferentes regiones de Brasil 

y obtuvo las siguientes sustancias: almidón, albúmina, aceite, 

aceite esencial, sustancias gomosas, taninos, glucosa, sales 

inorgánicas, Acidos orgánicos y celulosa, pero con diferencias 
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muy marcadas en la cantidad de éstas que las consider6 debidas a 

las variaciones del suelo y del clima de cada regi6n. 

El aceite que aisl6 presentó las siguientes caracteristicas: 

color amarillo pálido, olor similar al aceite de cacahuate y sa

bor irritante; el peso especifico (20°/4°) varió entre 0.915 y 

0.933, la viscosidad a 20°C fué de 7-8 veces mayor que la del 

agua, s6lo a -120° se solidificó, pero a lvs -30° presentó grumos 

blancos y se decoloro en presencia de la luz. Este aceite resul

tó parcialmente soluble en éter de petr6leo y totalmente soluble 

en alcohol absoluto. En su composición los ácidos principales 

fueron el palmrtico y el oleico. La parte insaponificable alcan

z6 el 9. 25 t. 

El aceite esencial fué incoloro 6 presento una coloraci6n 

ligeramente amarilla, olor similar al té de la India, sin sabor; 

su peso especifico (20° /4°) fué de 0.9065-0.9165 y el índice 

de refracción (20°) fué de 1.4885; la rotación óptica vari6 en

tre 5°30' y 7°45'. Este aceite se solubiliz6 con 4-5 volGmenes 

de alcohol al 70 .\. Entre los principales componentes del 1cei

te esencial encontró el a-pineno, un fenol de f6rmula C8H10 i 2, 

una lactona de f6rmula c14H22o2 y timol, el cual alcanzó un va

lor del 45 \ en los rizomas provenientes de suelo granítico, en 

tanto que en los de suelo arenoso tuvo un valor de 30-32 \ lel 

'·"."T'I 
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peso total del aceite. 

La resina que aisl6 de éstos rizomas presentó aspecto de 

pasta dura y quebradiza de color amarillo-ceniza o pardo clara, 

cuyo peso especifico (20°/4º) fué de 1 .06-1 .11, resultando muy 

soluble en éter, alcohol, alcohol amilico, benzol, cloroformo, 

acetona y parcialmente soluble en éter de petróleo. Además 

calcul6 el indice de acidez que fué de 22-36 y el de saponifica

ci6n fué de 60. Con Fec1 3 la soluci6n alcoh6lica de la resina 

se tifie de color aceituna, con HCl se torna azulado. 

Entre los componentes inorgánicos que Freize encontr6 está 

la potasa en un 35 \ y un porcentaje elevado en silice, 20-28 \, 

en las cenizas, m§s de 2/3 partes en estado no coloidal pero to

talmente soluble. 

De las especies que este autor analizó, pudo deducir que 

el porcentaje total di silice se incrementa con la edad de la 

planta, las condiciones del suelo y el estado de madurez, de 

t~l manera que los rizomas colectados del suelo cuarzltico con

tenían el máximo de silice y que la proporción entre la silice 

total y la no soluble fué siempre en todos los casos constante. 

Además de los estudios citados anteriormente, Linn ~al 

(1973) realizaron investigaciones acerca de la composición en 
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nutrientes del rizoma de Ir.E.!!!. angustifolia en comparaci6n con 

los de la alfalfa. Estos trabajos se basaron en la determina

ción de la composición quimica mediante los métodos de Weende y 

de Van Soest. 

Los nutrientes que se separaron por el método de Weende 

fueron: carbohidratos, proteína cruda, lipidos y minerales. 

- CaTbohidratos. 

Estos carbohidratos los determinaron en dos grupos: 

a) Fibra cruda. 

La fibra cruda se defini6 como las partes estructurales y 

protectoras de la planta. Est& constituida por celulosa y lig

nina, aunque una gran parte de lignina se encuentra en el extrac

to libre de nitrógeno. 

El valor obtenido para ~ angustifolia resultó de 27.49 

\y en la alfalfa resultó de 31.60 \, El valor bajo de fibra 

cruda de !xI?!!.!!. en relación al de la alfalfa lo atribuyeron a su 

condici6n de planta acu§tica, puesto que el agua arrastra gran 

parte de los elementos necesarios para su estructura, lo cual no 

ocurre en plantas terrestres como la alfalfa. 
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bi Extracto libre de nitr6geno. 

Lo definieron como los carbohidratos aprovechables e inclu

ye azacares, almidones y hemicelulosa. El porcentaje de este 

extracto en T. angustifolia fu6 de 63.68 y en la alfalfa, de 

40.SS. 

- Protefna cruda. 

La proteína cruda se defini6 como nitr6geno total x 6.25 e 

incluye amino§cidos, amidas, sales de amonio y compuestos nitro

genados no prot~icos además de las verdaderas proteínas. El va· 

lor encontrado en T. angustifolia fu~ de·6.92 \y en la alfalfa 

de 16.91 \. 

- Lípidos. 

Los lípidos se obtuvieron del extracto et~reo, aunque no 

result6 una medida muy exacta del \ de ~stos lípidos en las 

plantas, puesto que adem4s se extrajeron pigmentos, como cloro

filas, xantofilas, carotenos, ~steres arom4ticos, aldehídos y 

huellas de otras sustancias. El porcentaje del extracto et~reo 

en T. angustifolia fu~ de 0.98 \y en la alfalfa, de 2.10 \. 
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- Minerales, 

Las cenizas representan el contenido total de minerales. 

El valor de cenizas calculado para Typha angustifolia fu~ de 

0,93 \ y en la alfalfa, de 8.84 \, El valor de las cenizas es 

la inversa del valor calOrico, por lo tanto, cuando los porcen

tajes de cenizas son altos, el valor cal6rico es bajo. 

Como el m6todo de Weende es empírico y no da una separa

ci6n precisa de los grupos qutmicos, los autores emplearon, ade

mas, el m6todo de Van Soest, que separa el material por anali

zar en dos fracciones, de acuerdo con su capacidad nutritiva. 

Constituyentes de la pared celular. 

Contenido de la pared celular. 

- Constituyentes de la pared celular, 

Estos constituyentes, o fracci6n fibrosa, son parcialmente 

digeribles por los rumiantes, debido a la concentraci6n de lig

nina y celulosa. El valor obtenido de esta fracci6n fué para 

Trpha de 58.16 \ y para alfalfa, de 40.2 \, 

- Contenido de la pared celular. 

El contenido de la pared celular está constituido por Jipi-



dos, carbohidratos solubles, proteinas y otros materiales 

solubles en agua. Es fácilmente digerible y present6 un 

porcentaje del 60 \ en Typha y un porcentaje del 40.S \ en 

alfalfa. 

c) Polen. 

Fukuda (1928) analiz6 la composi~i6n química del polen 

de Typha angustata y caracteriz6 la fracci6n et~rea como 

§cido palmitico; además de la fracción alcoh6lica aisl6 

una glucoflavona, la isorhamnetina-d-glucosa. De esta 

misma especie Kimura (1930) aisló a-tifasterol, 

Los estudios realizados por Sumi (1929) del polen de 

· Typha jap6nica, por m6todos ultraespectrosc6p~cos, dcter

maron la presencia de ergosterol, además de sitosterol. 

Tischer (1938) determinó el contenido en minerales del 

] 1 
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polen de ~ latifolia, encontrando 90.3 \ de sustancia seca, 

3.83 \de N, 3.8 \de ceniza, 1.24 \de K, 0,13 \de Na, 0.1 \ 

de Ca, 0.28 i de Mg, 0,007 \ de Mn, 0.41 \ de P, 0.24 \ de S y 

0.001 \ de Si. Comparando con la mayoría, este polen tiene un 

porcentaje mayor de Mg, y el de Ca es ligeramente menor. 

Gunasekaran (1973) investig6 el contenido en lípidos del 

polen de ~ latifolia y lo comparo con el encontrado en el 

maíz. Los resultados indicaron que T. latifolia contenía lípi

dos polares en un 39.7 \y en el maíz fué de un 36.6 \, De los 

lípidos neutros, los triglicéridos fueron comparativamente m§s 

altos en el maíz. El §cido palmltico y la lecitina resultaron 

ser los más abundantes en el maíz en tanto que en T. latifolia 

lo fueron el §cido linolénico y la isolecitina. 

2. Acumulaci6n de elementos • 

. Resulta importante el estudio de la respuesta del crecimi

ento y nutrici6n mineral del género Typha a cambios ambientales 

debido al potencial que tiene para eliminar ciertos elementos 

de suelos contaminados. 

Estudios recientes indicaron que la captaci6n por el rizoma 

de T. latifolia de los siguientes elementos: Al, Ba, B, Ca, P, 
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K, Mg, Cu, N, P, Sr y Zn, aument6, paralelamente a la producci6n 

de biomasa, al incrementarse la temperatura, con excepci6n del 

porcentaje de Cu que no cambi6 (Adriano D.C. 1980). 

Además, se ha investigado la acumulaci6n de metales pesados 

en las partes al\reas de Typha angustifolia y se encontr6 que di

cha acumulaci6n varfa considerablemente durante una etapa vegeta

tiva. Las concentraciones de estos metales se obtuvieron en el 

siguiente orden: Pb >Co <Cu> Mo (Kufel, 1979). 

Timofeeva (1968) estudi6 la acumuiaci6n de sr90 en .!l:'.I!.h! 
angustifolia y su distribuci6n en el agua y en el suelo, encon

trando que la planta acumul6 el 25 \ del Sr 90 , pero al incremen

tarse el Ca en el agua, disminuy6 tal acumulaci6n de sr 90 • El 

suelo acumuló 17 \ del metal y el agua 58 \, 

3. Importancia y usos, 

- Medicinal. 

Freize (1938) estudi6 las propiedades terapedticas del 

aceite del rizoma de Ttpha 'doJlling·ensis que es un purgante lige

ro, En d6sis de 8 a 10 ml ocasion!5 c61icos y v6mitos, lo cual 

le hiz6 suponer la existencia de una sustancia t6xica en este 
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aceite. EstudiO también la propiedad antihelmintica del aceite 

esencial, debida particularmente al timol presente en él, y com

prob6 su eficacia "in vitro" en Dochmius, Ascaris y Oxyuris, a

plicando emulsiones del aceite esencial en roncentraciones de 

1:100 a 1:80, las que ocasionaron parálisis inmediata a algunos 

y la muerte a otros. Freize también report6 que probablemente 

en la resina radique la propiedad diurética de la planta y com

prob6 por si mismo que al tomar el extracto fluido, en d6sis de 

·5:100 no s6lo aument6 el volumen de orina excretada sino tam-

bién la cantidad de sedimentos urinarios. Pudo observar que las 

infusiones que elaboran empiricamente los curanderos del Brasil 

tuvieron un resultado eficaz y rápido en casos desesperados de 

ascitis, insuficiencia renal, reumatismo crOnico, edemas y vermi

nosis. 

Sumí (1929) encontr6 que la parte insaponificable del aceite 

extraido del polen de T. jap6nica presento propiedades antiraqu1-

ticas. 

- Alimenticia. 

El valor nutritivo de las plantas acuAticas, particularmen

te del g@nero ~. es muy importante puesto·que es la fuente 

alimenticia para una gran diversidad de fauna acu4tica, insectos 
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y vertebr~dos, tales como el alce, la rata almizclera, el castor 

y muchas aves acu6ticas. 

Se han realizado investigaciones sobre los nutrientes del 

rizoma de .'.D:'.E.!!! angustifolia, proponi~ndose como un nuevo susti

tuto del forraje para los rumiantes (Linn !:.!. al, 1973). Tiene 

porcentajes m4s altos en Fe, Zn y Mn que la alfalfa, y el materia1 

soluble de la fracci6n correspondiente al .extracto libre de nitr6 

geno que result6 mayor en !1'.E.h! (63,68) que en alfalfa (40.55), 

es digerible tambi~n por animales no rumiantes, 

La rah de ~ latifo1ia es un alimento valioso para el 

hombre por su contenido en carbohidratos (81 \), siendo el más 

abundante el almid6n. Jencks (1919) realiz6 experimentos de la

boratorio con ratones a los que someti6 a una dieta con un 30 \ 

de harina de esta ra~z, que tiene 56,8 \ de carbohidratos, du

rante una semana, al termino de la cual aumentaron de peso, sin 

presentar ning1]n trastorno, 

Pathak (1920) menciona que la inflorescencia de T. angusta

!!. tiene propiedades alimenticias, siendo de uso coman en 

Ahamedabad, India, 

Vorob' eva (1973) analiz6 la harina de rizoma de T. angusta

ta con los siguientes resultados: protefna cruda, 11-12 \; H2o 



4-b \¡ carotenos, 70-73 \; vitamina A, 8.4, vitamina D, 16, vi

tamina B2, 2 y vitamina E, 140 mg por Kg. La planta reducida a 

pulpa es un alimento satisfactorio para el ganado y la harina, 

para cerdos y aves de corral. 

Kohin (1933) propuso que Il'.E.!!! elephantina podia.fultivarse 

para emplearla como alimento y para aplicaci6n industrial de sus 

productos, basándose en la determinaci6n que hizo de sus compo

nentes: polisacáridos, N total, proteinas, grasas y cenizas. 

- Descontaminante, 

Adriano n.c. ~ !!.!_ (1980) analizaron el potencial de ~ 

latifolia para retener algunos elementos del agua contaminada, 

haciendo notar, además que Il'.E.!!! es muy sensible a la tempera· 

tura y a los cambios de nutrientes en el agua, por lo que su 

potencial descontaminante puede estar influido por ciertos fac

tores ambientales. 

Vaquer (1973) detect6 la acumulaci6n de plaguicidas en las 

hojas y frutos de .!lE.!!! angustifolia, disminuyendo as! las sus

tancias t6xicas en los sedimentos de las agu~s, A esta esrecie 

tambi~n se le ha asignado actividad antimicrobiana (Lee, 1972) 

16 



y capacidad para purificar aguas contaminadas con petr6leo 

(Morozov, 1969). 

- Industrial. 
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Pavarino ~ (1920) realizaron análisis sobre la composi

ci6n química de T. angustifolia y la encontraron adecuada para la 

obtenci6n de pulpa en la industria papelera, ya que present6 un 

alto porcentaje de celulosa. 

El rizoma de esta especie se ha utilizado también en la in

dustria textil, por su alto contenido de fibra, para la manufac

tura de fundas para lentes y para botellas, esteras, e incluso 

en la fabricaci6n de alcohol (Freize, 1938). 

4. Control de las poblaciones de Typha 

En algunas localidades representa un problema la prolife

raci6n de la vegetaci6n acuática, particularmente de las espe· 

cies del g6nero Typha. 

Anderson (1981) investig6 la capacidad de control de la 

hexazinona sobre la vegetaci6n acu,tica de un estanque (Typha, 

Potamogeton, Elodea, Spirogyra, Chara, y Eleocharis) a concen

traciones de 1 ppm y encontr6 que no es muy recomendable, puesto 
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que ocasion6 la muerte de los peces a los 4 dtas posteriores al 

tratamiento con este herbicida, 

Comprobó su traslocaci6n de la ra1z ha~ta los botones, en 

Iz'..E!!! y mediante bioensayo determinó que después de 15 meses de 

aplicaci5n de la hexazinona, los residuos encontrados en el 

agua y suelo hamedo no son fitot6xicos. 

Gordinier (1969) realiz6 un tratamiento sobre las partes 

a6reas de Typha angustifolia, obteniendo un buen control inicial 

al aplicar de 10 a 20 lb por acre, de dalapon. Al cabo de 12 

meses observ6 que el 10 \ del renuevo se desarroll6, además de 

ser más denso en la siguiente estación. Los mejores resultados 

que logr6 fueron al disminuir los niveles de agua, luego apli· 

car herbicidas con o sin amitrol y después aumentar los niveles 

de agua tan altos como fuese posible, El renuevo se cortó me· 

jor o se elimin6 con herbicidas en la siguiente estaci6n, 

En ciertas regiones de Hungrla, Trpha ha representado un . 

problema en los cultivos de arroz, por lo que el tratamientn 

m4s adecuado para destruirla sin da~ar el cultivo fué la apli· 

caci6n de 2,4·D (2,2-2.S Kg/Ha) a los 40·70 dfas después de la 

siem~ra, cuando la hierba mostró ser m4s vulnerable y el arroz 

no fué sensible (Szilvassy, 1962). 
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S. Taxonomia química. 

La clasificaci6n de las plantas se basa fundamentalmente 

en la rnorfologia, la cual está determinada por factores gen~ti-

cos que se expresan por medio de un sistema de enzimas que con

trolan la biosintesis de los constituyentes responsables del me

tabolismo en las plantas (Swain, 1963). 

En la taxonomta qutmica, los principales componentes que se 

estudian en relaci6n con la clasificaci6n de las plantas son 

los metabolitos secundarios, principalmente porque tienen una 

frecuencia int~rmedia •n cuanto a su distribuci6n en el reino 

vegetal. 

Los tax6nomos clásicos observan los diversos componentes 

qutmicos vegetales como caracteres a considerar junto con otros 

aspectos de las plantas, tradicionalmente empleados en la Taxo

nomía; la importancia principal de la inforrnaci6n qutmica es 

averiguar hasta que punto la distribuci6n de los componentes 

qutmicos encaja en los esquemas taxon6rnicos clásicos (Tease ~ 

!l 1977). 

Entre los productos del metabolismo secundario se encuen

tran flavonoides, alcaloide~. curnarinas, esteroides, ~te., los 

cuales existen en pequeftas cantidades y sin tener una locali-
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zaci6n especifica en las plantas (Swain, 1963). Cada etapa de 

la biosintesis de estos compuestos requiere de un sistema enzi

mático que puede modificarse o perderse como resultado de una 

mutación gen6tica. El análisis de los resultados de tales mu

taciones en t6rminos de alteraciones en la estructura de los 

constituyentes secundarios puede proporcionar la información de 

la secuencia evolutiva de estos CO!)JpUestos (Swain, 1963). 

Además de los estudios sobre metabolitos secundarios para 

la Taxonomía de plantas, son imp~rtantes los realizados con 

otros compuestos quimicos en la identificaci6n de especies. La 

investigaci6n de proteinas es uno de los métodos más empleados 

en Taxonomia de plantas. Estas tienen la ventaja de que, ade

más de su 'relaci6n con las bases físicas del genotipo, son rna-

· cromoléculas con pocos cambios por influencia ambiental y st en

cuentan'en todas las plantas, 

En el análisis de proteínas se emplean dos métodos: 

Separaci6n en gel de acrilamida por electroforesis de dis· 

co, y 

Serol6gica (Smith, 1976). 
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- En Typha. 

Lee (1969) realiz6 un estudio serol6gico con polen y semi

llas de 4 especies de ~. con fines taxon6micos, empleando 

dos métodos, el de doble difusi6n y determinaci6n turbidimétri

ca, usando antisuero y antígenos de las semillas, y el de elec

troforesis de disco, De las 4 taxa, T. domingensis, fué la que 

mostr6 el patr6n más caracteristico. Los resultados obtenidos 

de este análisis quimiosistemático y que estrtn de acuerdo con 

los basados en caracteres morfol6gicos indican que se deben con

servar 3 especies: T. latifolia, T. angustifolia y T. domingen

sis, que T. domingensis debe permancer separada de T. angustifo

lia y que T. glauca es un híbrido, 

Krattinger (1979) emple6 el análisis de protéínas de polen 

para hacer un estudio de identificaci6n de híbridos cort T. angus

tifolia, T. latifolia y T. shuttleworthii. 

- Flavonoídes. 

Los flavonoides se han encontrado tanto en forma libre co

mo heterosídica y constituyen el grupo más amplio de los feno

les naturales (Tease.!?.!. al, 1977), Estos compuestos poseen un 

esqueleto carbonado c6-c3-c6• Aunque la mayoría tienen color, 

cuando se aplican en papel o en capa delgada de gel de sílice 
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pierden prácticamente el color, sobre todo si se usan disolventes 

ácidos. Pero a la luz ultravioleta pueden mostrar manchas amari

llo-verdosas para los flavonoles, cafés para flavonas, cafés o 

negras para antocianinas, amarillo y anaranjadas para las chalco

nas, que se intensifican con vapores de amoniaco: en esta atm6s

fcra, las manchas son amarillas para las flavonas, azul claro 

para las catequinas y amarillas para las flavanonas y los gluc6-

sidos flavon6licos (Domínguez, 1973). 

La correlaci6n entre metabolitos secundarios y caracteres 

morfol6gicos puede ser de gran utilidad para los tax6nomos. En 

el caso de los flavonoides, que se encuentran casi exclusivamen

te en las plantas vasculares, su presencia se ha relacionado con 

la lignificaci6n. La lignina puede considerarse, en efecto, co

mo un polímero cuyos precursores están íntimamente relacionados 

con los de los flavonoides (alcohol coniferílico y ácido cinámi

co, respectivamente) (Swain, 1963). 

Por lo tanto, hay una correlaci-On importante entre estos 

compuestos y la morfología de la planta respecto a su condici6n 

herbácea o leñosa. Los flavonoles y los ácidos cafeíco y elá

glco se han encontrado predominantes en las especies leñosa~, 

y las flavonas, flavanonas y los ácidos metoxilados (ferúli10 y 

sinápico), en las especies herbáceas. Parece, pues, que la pre

sencia de leucoantocianinas, flavonoles y ácidos hidroxilados 
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en las hojas está asociada a la deposición de lignina, en cam

bio la presencia de flavonas y ácidos metoxilados en las hojas 

se relaciona con una tendencia a la supresi6n de lignina. 

Las características taxon6micas de las angiospermas tales 

como: corip~tala/symp~tala, actinomorfa/sygonomorfa pueden es

tar correlacionadas con un patr6n flavonoide específico en los 

6rganos vegetativos (Swain, 1963). 

- Cumarinas. 

Las cumarinas son derivados de la lactona del ácido o-hi
droxicinámico. Se han encontrado libres o como heterosidos en 
las plantas, desde las rafees hasta flores y frutos, son sus
tancias fluorescentes, fotosensibles, presentando fluorescencia 
azul, azul-verde o violeta, 

Las cumarinas pueden ser anticoagulantes, como el cumarol 
y la cumarina, espasmolfticas o inhibidoras del crecimiento ve
getal (Domfnguez, 1973). 

Las cumarinas se han encontrado en las dicotiled6neas 
principalmente, ya que su distribuci6n en las monocotiled6neas 
es poco conocida. 

La cumarina misma ha sido aislada de Gramíneas, Orquidá
ceas, Moráceas, Berberidáceas, Umbelliferas, Labiáceas, Rubia
ceas, Goodeniáceas, Leguminosas, Compuestas y en un número con
siderable de especies de la familia Rutáceas. Algunas cumari-
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nas tienen distribuci6n especifica como la vellefna, el glucó

sido del osthenol (7-hídroxi-8 prenil-cumarina) en Velleia dis

cophrora, de las Goodeniáceas. 

No parece haber una relación directa entre la presencia de 

de glucósidos cumarinicos y la posición sistemática de la plan

ta, sin embargo, pueden emplearse para diferenciar subespecies 

(Swaint 1963). 
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III. UBICACION TAXONOMICA 

- Características de la familia Typhaceae. 

Son plantas herbáceas, acuáticas, paludicolas, perenes, de 

rizoma viváz y rastrero; tallos desprovistos de nudos, hojas 

dísticas, lineares, radicales, verticales, esponjosas. 

Flores diminutas, desnudas, unisexuales, dispuestas en es

pádices, apretados, sobrepuestos, cilíndricos, aterciopelados, 

y situados en el extremo de un largo e~e indiviso. Flores mas

culinas situadas en el espádice superior, con 2-5 estambres de 

Hlamentos generalmente unidos y cubiertos de abundantes peli

llos; anteras lineares y basifijas, Flores femeninas agrupadas 

en el espádice basal, formadas de un ovario en el extremo de un 

pedGnculo, cubierto de finos pelillos, unicaperlar, unilocular, 

con un 6vulo pendular; estilo Gnico, estigma liguliforme o a

cucharado, El fruto es una nuez con una semilla de testa es

triada y endospermo abundante, Esta familia comprende un s6lo 

g~nero, ·1ypha, con 9 especies, (Sllnchez, 1980), 

- Clasificaci6n. 

Divisi6n 

SubdivisiOn 

Clase 

Embryophyta Siphon6gama. 

Angiospermae. 

Monocotyledonae, 



Orden 

Familia 

G!!nero 

Especie 

- Sinonimias. 

Pandanale s, 

Typhaceae, 

Typha, 

Typha domingensis Person. 

t. T. domingensis Pers Syn, Pl. 2:532. 1807, 

Z. T. americana Rich. exRohrb. I,C. 97• domingensis. 

3, T. angustifoli'a Aubl. Pl. Gui. ii, 847• domingensis, 

4. T. essequeboensis G,F.W, Mey, ex Rohrb, r.c. 97• 
domingensis. 

s. T. gigantea Schurb, ex Kunth. Enum Pl, iii, 92• 
domingensis, 

6. T, maxima Schur, exRohrb, in Verh, Bot, Ver Brandenb 
xi, (1869) 97= domingensis. 
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7, T. tenuifolia H,B.K, Nov. Gen. et sp i, 82• domingensis 

8, T. truxillensis H.B.K. Nov, Gen. et s'p i, 8,2, 1815= 
domingensis, 

•segOn Hooker & Jackson. (1895), ·Index Kewensis. 

- Descripci6n especifica. 

Son plantas robustas, 2-4 metros de alto, hojas aplanadas, 

de verde pálido, coridceas, de 5-20 cm de ancho, generalmente 

desigual a la inflorescencia, el eje de la inflorescencia esta-



minada provista con pelos rojo-caf@, @sta principalmente ramifi

cada, dilatada en el ápice; ramas encorvadas, inflorescencia es

taminada, 0.7-2 dm de longitud; espigas pistiladas de caf~ pdli

do, 10-40 cm de longitud, 5-22 mm de grueso, incrementando su 

espesor con la madurez, los pedicelos de las flores pistiladas 

arriba de mm de longitud, las brácteas romboides, obcordada 

(forma de coraz6n invertido) abovada, o eliptico espatulada, tan 

larga como los pelos, pelos simples, ligeramente alargados, o 

engrosados, espatulada en el dpice caf~. tan corto corno los es

tigmas, raquis desnudo, espiga pistilada delgada, 3-4.S cm de 

grosor, principalmente áspera por el pedicelo corto y rigido. 

La superficie de las espigas pistiladas está cubierta por las •, 
·hojas abovadas de las brdcteas, intermezcladas con los estigmas, 

polen verde; cada grano de polen formado por 4 esporas hijas sus

pendidas y juntas, (Standley ~ !!., 1968), 

- Localizaci6n geográfica. 

Typha domingensis Pers, es una planta hel6fita, tipica de 

los lagos. lagunas, rios y pantanos, formando las comunidades 

vegetales llamadas "tulares", cuyo clima es Af, Am, Aw, Cwa, 

Cwb, climas clilido-hamedos o semihtlmedos, con lluvias en vern

no principalmente' y clima subcUido o templado-húiiiv..:v (Mll'awli4, 

1963), 
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El tular está definido por agrupaciones densas de plantas 

herbáceas enraizadas en el fondo de lugares más o menos hOmedos, 

pantanosos, con drenaje superficial y profundo; las hojas de las 

plantas sobresalen de la superficie del agua (Miranda, 1963). 

T. domingensis se encuentra ampliamente distribuída en el 

hemisferio Oeste, particularmente en Norte América. En Guatema

la: Izaba!, Zacapa. En México: Costas Norte, Lago de Amatitlán, 

Laguna de Ocubilá cerca de Huehuetenango, Suroeste de Campeche, 

Tabasco, Norte de Chiapas y en el Sur de Veracruz. En México a 

T.·domingensis frecuentemente se le ha confundido con T. angus

tifolia por su notable semejanza en lo esponjoso de las hojas, 

pero la auténtica T. angustifolia tiene su distribuci6n muy r~s

tringida en nuestro país (Standley, 1958). 

A todas las especies de la familia de la familia Typhaceae 

se les conoce vulgarmente como "eneas", "tule", "espadafia", y 

los 111ayas la conodan como "puh" (Standley, 1958). 
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IV. MATERIAL Y METODO 

Las hojas de ~ fueron proporcionadas por el Doctor 

Juan Jos6 Beauregard Cruz, de la Universidad Aut6noma Juárez de 

Tabasco, y se colectaron en laa afueras de Villahermosa, Tabasco. 

Metodologia. 

1. Preparaci6n del material. 

a) Secado. 

b) Molienda. 

2. Extracci6n selectiva por el m~todo de Soxhlet con: 

a) Hexano, 

b) Acetato de etilo. 

c) Metano!. 

3. Análisis de los extractos: 

a) Determinaci6n del namero de componentes de los ex

tractos mediante cromatografia en capa fina, 

b) Caracterizaci6n de la cera obtenida del extracto 

hexlinico, 
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- Composición en acidos grasos mediante cromatogra
fía de gases. 

- Determinaci6n del índice de saponificaci6n por el 
metodo de la A.S.T.M. 

- Determinaci6u de acidos graso~ solubles por el m~
rodo de la A.S.T.M. 

- Determinaci6n de §c1dos grasos insolubles por el 
m~todo de la A.S.T.M. 

- Determinaci6n del índice de Yodo por el m~todo de 
Hanus, segan la A.S.T.M. 

e) Extracto metan6lico: 

- Caracterizaci6n de grupos químicos (Domínguez, 
197 7) • 

-Presencia de gluc6sidos por la prueba de Mollisch. 
-Presencia de alcaloides por la prueba de Draggen-
dorf. 

-Presencia de flavonoides por la prueba de Zn/HCl. 
-Presencia de fenoles por la prueba de FeC13 eta-
n61ico. 

-Aislamiento de sustancias por cromatografía en co
lumna de gel de sílice. 

- Purificaci6n de los productos obtenidos por: 

-Cromatografia en placa preparativa de gel de sí-
lice. 

-CristalizacHln, 
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Desarrollo. 

1. Preparación del material, 

La hoja de la planta se secó a temperatura ambiente y se 

cortó con tijeras para molerla posteriormente en licuadora, que

dando parte en polvo y parte como pequeñas fibras de aproximada

mente O.S cm de largo. 

2. Extracción selectiva. 

La hoja molida (100 g), se extrajo por el m~todo de Soxhlet 

(500 ml/3 veces/8 hrs) con tres disolventes de polaridad crecien

te (hexano, acetato de etilo, metano!). El disolvente se elimi

nó por destilación a presión reducida para obtener los extractos 

aecos, con los rendimientos anotados en la tabla 2. 

3. Anlilisis de los extractos, 

a) Determinaci6n del namero de componentes de los extractos. 

Las determinaciones se efectuaron en placa delgada de gel 

de silice Merck G-60, empleándose los siguientes eluyentes: 

- Para el extracto hexánico: hexano-acetato de etilo 9:1. 

- Para el extracto de acetato de etilo: cloroformo-acetato 
de etilo 7:3. 



•Para el extracto metan6lico; acetato de etilo-metano! 
7:3 

b) Extracto hexánico. 
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Este extracto está constituido por un sólo componente, una 

cera de color am~rillo-verdoso (6.7 g) a la cual se le determi

nó su composición en ácidos grasos y sus constantes químicas. 

- Composición en ácidos grasos. 

Esta determinación comprende dos pas0s, la preparación de 

los ésteres mettlicos de los ácidos grasos que constituyen 

la cera y el análisis por cromatograffa de gases de estos 

ésteres. 

- Obtención de los ésteres metílicos de los ácidos grasos. 

La cera de ~ (500 mg) se saponificó con potasa alco

h6lica (500 mg de potasa en 30 ml de etanol) y reflujo de 

3 hrs. El disolvente se evaporó y el residuo se lavó va~ 

rías veces con hcxano para separar la materia insaponifi

cable, la cual se obtuvo, por evaporación del disolvente 

(0.2085 g), con un rendimiento de 41,7 \. 

El residuo, después de lavado con hexano, se disolvi6 en 

agua y se ajustó el pH a 3 con HCl concentrado, La sclu~ 
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ci6n se extrajo tres veces con acetato de etilo, se lav6 

tres veces con agua, se sec6 y, finalmente, se eliminó el 

disolvente. Se obtuvieron 0.2678 g de 4cidos grasos li

bres con rendimiento de 53,5 \, 

Para la obtención de los ésteres met1licos se disolvieron 

los 0,2678 g de 4cidos grasos libres en SO ml de cloruro de me· 

tileno y se aftadi6 una solución et~rea saturada de diazometano 

(SO ml), agitando durante 12 hrs. Terminada la reacci6n los di· 

solventes se evaporaron, obteniéndose asf los ésteres met1licos 

de los 4cidos grasos. 

-An4lisis de los dsteres mettlicos, 

Este se llev6 a cabo en un cromat6grafo de gases Perkin 

Blmer, Sigma 2 B, con una columna de Chromosorb WAW DMCS, DEGS 

20 \ de 2 m x 3 mm. Los resultados obtenidos se encuentran en 

la tabla 3, 

- Determinaci6n de las constantes qu1micas. 

-Indice de saponificaci6n, 

Se pesaron exactamente 0,5 g de la cera de Typha y se 

colocaron en un matraz de fondo redondo de 25 ml; se adiciona

ron S ml de potasa alcoh61ica al 4 \, desalojando la pipeta vo

lumdtrica durante 20", y.se refluj6 durante 2 hrs 30'. La 
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soluci6n se deje enfriar y se titule con HCl 0,49 N, utilizando 

fenoftale!na al 1 \ como indicador. Simultlneamente se hizo la 

determinaci6n con una prueba en blanco. 

-Acidos grasos solubles e insolubles, 

Del matraz de saponificacien, despu~s de la titulaci6n, se 

evapor6 el etanol y se agregaron 2.9 ml de HCl 0,49 N (ver p4g. 

40¡ B-S+l ml) m4s 25 ml de agua caliente y se calent6 durante 

10" hasta que los llcidos grasos insolubles aparecieron en ~a su

perficie del l!quido, que se enfrie en hielo y posteriormente se 

decant6 a trav@s de un filtro, Nuevamente se agregaron 25 ml 

de agua caliente, se enfri6 en hielo y se decant6: el lavado se 

repiti6 una vez mds, despu6s de la cual se filtraron los 4cidos 

grasos, 

Despu@s de 24 hrs se disolvieron en etanol absoluto calien· 

te (15 ml) sobre un vaso de precipitados previamente tarado.· 

El disolvente se evapore a temperatura ambiente y los 4cidos 

grasos se secaron e~ estufa a 1oo•c durante ~ hrs. Bl vaso de 

precipitados se dej6 enfriar en desecador y se pes6. El secado 

se repitie hasta peso constante, 

El filtrado proveniente de la determinaci6n anterior, que 
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contiene los 4cidos grasos solubles, se titul6 con NaOH 0.097 N, 

utilizando fenoftaleina al 1 \ como indicador. 

-Indice de Yodo. 

En un matraz de yodo se colocaron 0.5 g de cera de·-iypha, 

se le adicionaron 10 ml de cloroformo, con pipeta volum~trica, 

para disolver la cera, se adicionaron 25 ml del reactivo de 

Hanus, con pipeta volum6trica, desalojando el líquido de 30", 

se tap6, se forr6 con papel aluminio y se dejó.al abrigo de la 

luz durante media hora, agitándose cad~ 5'. Posteriormente se 

agregaron 10 ml de KI al 15 \ + 100 ml de agua, prev~amente her

vida y fría, se agit6 vigorosamente y se. tituló con tiosulfato 

de sodio 0.0991N, utilizando como indicador almidón soluble al 

O.S \. Al mismo tiempo se hicieron dos pruebas en blanco. 

e). Extracto metan6lico. 

- Caracterizaci6n de gtupos químicos. 

-Prueba de M8lisch (glucósidos), 

A 1 ml de extracto se agregaron 2 gotas de una solución 

de n-naftol en etanol y 1 ml de H2so4 concentrado, dejándolo 

resbalar por las paredes poco a poco, de tal manera que el áci

do y la soluci6n metan6lica se estratifiquen. No hubo forma-
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ción de anillo violeta en la interfase, lo cual indica ausencia 

de gluc6sidos. 

·Prueba de Draggendorf (al~aloides). 

A 1 ml de extracto se adicion6 1 ml de HCl al 10 \, más 

dos gotas de reactivo de Draggendorf. No hubo formaci6n de preci

pitado, reacción negativa para alcaloides. 

-Prueba de Zn/l!Cl (flavonoides). 

Se adicionó a 1 ml de extracto, una limadura de Zn más 

dos gotas de HCl concentrado. :Se desarrollo una coloraci6n na· 

ranja, indicando presencia de flavonoides. 

·Prueba con Fec1 3 (fenoles). 

A 1 ml de extracto se agregaron 3 gotas de Fec1 3 etan6· 

lico, Se obtuvo un color azul verdoso, reacci6n que indica e

xistencia de grupos fen6licos. 

- Separación de sustancias, 

Bl extracto metan6lico se lavó previamente con hexano ca· 

liente 3 veces para quitar clorofilas que no se eliminaron con 
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TABLA I 

FRACCION 

'"'· > 

I 

l:C 

:u:r 

PUNTO DE FUSION Y PESO DE LAS 

BAr.JDAS OBTIErJ H)AS DE LAS 

FR.ACCIO~IES DIEL EXTRACTO 
METANOlJCO 

BANDA PESO PUNTO llE FUSION 

'"'. > ' • J r•c J 

o 0.0889 No funde o 270 

1 0.0676 No funde o 270 

2 0.0780 No funde o 270 

o o .0:118 No funde a 270 

1 0.0060 No funde o 270 

2 0.0904(F. vlotet o) 68 - 10 (A) 

3 0.0144 88- M (8) 

4 0.0378 105 - 115 (C) 

o o. 11895 No funde a 270 

1 0.0329 No funde a 270 

2 0.02815 No funde a 270 

3 O. 3812(F. amarlllo ) 158- 160 CD) 
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las extracciones anteriores, La separación de los componentes 

se hizo por medio de cromatografia en columna de gel de silice 

Merck G-60, ·en proporci6n de 1 :80. Se cromatografiaron 9 g del 

extracto lavado, colect§ndose fracciones de SO ml. La columna 

se comenzó a eluir con una mezcla de AcOET:MeOH 8:7 y se conti· 

nu6 con gradientes de polaridad creciente para terminar con MeOH 

100 \,.obteni~ndose un total de 70 fracciones. 

Se reunieron las fracciones 1-18, que fueron las que pre

sentaron mayor grado de pureza, se elimin6 el disolvente y el 

residuo sólido se lavó con 4 vol~menes 4e hexano caliente (lS 

ml), sec§ndolo finalmente al vacio. Su peso fué de 3,69 g. 

Este residuo se recromatografi6 en columna de gel de silice 

Merck G-60 en una proporci6n de 1:70, La eluci6n se inició con 

AcOIIT 100 \ y la polaridad se aument6 hasta AcOET:MeOH 90:10. 

Se colectaron 79 fracciones de SO ml y se reunieron las fraccio

nes con Rf similares en placa de control (eluyente:hexano:AcOET 

8:2), de la siguiente manera: 

Frac·ci6n 

I. 1•10 

II, 20·40 

III, 41-49 

• 

~ 
0,2226 g 

0.2890 g 

0.5712 g 

Las fracciones I, II.y III se cromatograf!aron en placa 
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preparativa de gel de silice Merck G-60, 20 x 20 cm y espesor de 

2 mm. En cada placa se aplicaron 50 mg del extracto, eluyéndo

las 6 veces consecutivas con hexano:AcOET 8:2 (fig. 1). 

Las bandas obtenidas (observadas con luz UV), se cortaron 

y se extrajeron con AcOET. El disolvente se elimin6 y las sus

tancias se pesaron (tabla 1). 

Banda A. Esta fracci6n se cristaliz6 de metanol y se obtu

vieron cristales blancos de punto de fusi6n 68-70ªC. A éste 

producto se le determinaron espectros en el ultravileta e infra

rrojo y de resonancia magnética nuclear. 

Banda D. El producto obtenido de esta fraccidn se crista

liz6 de etanol. Se obtuvieron cristales amarillo-p&lido de pun

to de fusi6n 158-160°C. A esta sustancia se le determinaron es-. 

pectros en el ultravioleta y en el infrarrojo, de resonancia 

magnética nuclear y de masas. 
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V. RESULTADOS Y DISCUSION 

El rendimiento de los extractos, a partir de 400 g de hoja 

seca, se tabula a continuación. 

~· 

Tabla 2 

Extracto con Cantidad 
(g) 

Hexano 6.7 

Acetato de etilo 8.6 

Metano! 32.0 

Rendimiento 
(\) 

1. 67 

2.15 

8.0 

La cera obtenida del extracto hexánico tuvo la siguiente 

composici6n en ácidos grasos. (fig. 2). 

Tabla 3 

Acido capr6ico 0.34 ' 
Acido cuprílico 0.94 ' 
Acido cíiprico 2.75 ' 
Acido latlrico 4. 16 \ 

Acido mirística 7. 77 ' Acido palmítico 28,89 \ 

Acido est~arico 15.78 \ 



Acido oHHco 

Acido linoléico 

Acido araquidico 

7.63 \ 

9.82 \ 

21. 92 \ 
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Las constantes químicas de la cera se determinaron por los 

m~todos de la A.S.T.M. 

- Indice de saponificaci6n. 

El indice de saponificación es el número de miligramos de 

KOH requeridos para saponificar 1 g de lipido y se calcula uti

iizando la siguiente fórmula: 

Indice de saponificación= mg de KOH = (meq x N) (B-S) 
g muestra g muestra 

Donde: S= ml de HCl para titular la muestra. 

B= ml de HCl para titular el blanco. 

meq x N= 27 ,48. 

Sustituyendo los valores obtenidos en la fórmula: 

mg de KOH . (27.48) (3. 9-2) .. 104,41.i 
o.s g 0.5 g 

B• 3.9 ml de HCl 0.4932 N. 

S• 2.0 ml de HCl 0.4932 N. 
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- Acidos grasos insolubles. 

Es la cantidad de ácidos grasos obtenidos de la saponifica

ci6n que no se solubilizan a pll 7. Se calculan con la siguiente 

f6rmula. 

\ A.I.= g ácidos x 100 
g muestra 

Donde: g ácidos= 0.4532 

g muestra= 0.5 

Sustituyendo en la fórmula: 

\ A,I.• 0.4532 x 100 
o.s g 

90.64 \ 

...;. Acidos grasos solubles. 

Estos son los que si se solubilizan a pH 7 y se calculan 

como ácido butirico. 

\ A.s •• ml x· (N X JJie'g) X lOO 
g muestra 

Donde: ml= 4.8 ml HCl. 

N• O, 0971 O 

meq• 0.088 



Sustituyendo en la f6rmula: 

\ A.S,= 4.8 X 0.09710 X 0,088 X 100 
u. s g 

- Acidos grasos totales. 

\ A.I. + \ l\.S. 98.843008 \. 

- Indice de Yodo. 

8.20 \ 
= ==== 

4Z 

El índice de yodo es el namer'o de gramos de yodo que se adi

cionan a 100 g de grasa. 

Indice de Yodo= ~ .... rn.::~) N (eq de yodo) 

g muestra g muestra 

Donde: N= normalidad del tiosulfato de sodio. 

B= rnl de tiosulfato de sodio para titular 
el blanco, 

S= . rnl de tiosulfato de sodio ¡:¡ara titular 
la muestra. 

eq de Yodo• 1Z,691, 

Sustituyendo en la f6rrnula: 

(36~25) X 0.0991X12,691.''27,'66 Indice de Yodo= .. -
o.s g 
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Extracto Metan6lico. 

Este extracto se someti6 a un primer. fraccionamiento en co

lumna de gel de s1lice. Los componentes de las fracciones más 

puras obtenidas de esta columna se prepararon por cromatograf ia 

en placa preparativa y se obtuvieron as! 4 fracciones cristnli: 

nas: 

A (90.4 mg), B (14.4 mg), e (37.8 mg), y D (387.2 mg). 

De estas 4 fracciones se analizaron la A y la D que fueron 

las que se obtuvieron en mayor cantidad. 

Fracci6n A. El compuesto correspondiente a estn fracción 

se identific6 como cumarina por su punto de fusi6n, análisis es

pectrom6tricos y comparac16n con muestra original en placa del

gada. 

Fracci6n D. El an4lisis espectrométrico de este producto 

indic6 que se trata de una flavanona, no descrita en la litera

tura, y para la cual se propone una estructura. 

Espectro en el Ultravioleta (fig. 3) 

Banda (mn) 

228 (e•10SOO) 
268 (e•3400) 

T!picas de flavanona 



Espectro en el Infrarrojo (fig. 4): 

Banda (cm- 1) 
1480 y 1600 
1710 
2910 

3200 

Grupo funcional 
Anillo arom4tico 
>C•O 
·OCH3 
·OH 

Espectro de Resonancia Magn~tica Nuclear (fig. 5) 

Seftal (ppm) 

3,2 (doblete) 

3,8 (singulete) · 

4.0 (singulete) 

5.5 {triplete) 

6.4 (singulete) 

6.6 (singulete) 

7.2 (singulete) 

Espectro de Masas 

M+• 300 

Seftal (m/e) 

285 

269 

196 

104 

2 H (en c3) 

3 H (·OCH3 en c8) 

3 H ( -OCH3 en C5) 

H (en e 2) 

H (del OH) 

H (en c6) 

5 H (anillo ~) 

Fragmentaci6n 

(M-CH3) 

(M-OCH3) 

(fragmento anillo A) 

(fragmento anillo B) 
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El espectro en el ultravioleta y en el infrarrojo indican 

la ~~e~encia de dobles enlaces aromdticos y de erupo carbonilo. 

El infrarrojo indica además la existencia de grupos oxidrilo y 

metoxilo. 

Las seftales en la resonancia magn6tica nuclear confirman 

la presencia de 6 protones correspondientes a dos grupos meto

xilo y de un protOn intercambiable por deuterio correspondiente al 

grupo oxidrilo. Hay además S protones aromdticos equivalentes 

(7.2 ppm) y uno a campo más alto (6.6 ppm). Hay tambi6n dos 

protones metilénicos (3,2 ppm) y un tercero más a S.S ppm. 

Con estos datos y con el apoyo del espectro de masas se pro

pone la siguiente estructura para el compuesto: 

El espectro de masas d4 un P.M. de 300 que corresponde a 

la f6rmu1a de la flavanona propuesta, c17H16o5• Los fragmentos 
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m~s significativos son los que corresponden a la ruptura de la 

mol~cula en dos partes como indica el esquema: 

En esta forma queda demostrado que en el anillo B no hay 

sustituyentes, 6stos se encuentran colocados en el anillo A y 

su posición se asignó basándose en el espectro de resonancia 

magn~tica nuclear, ya que para confirmar el patron de sustitu

ci6n propuesto, se calculó el espectro teórico, coincidiendo 

todos los desplazamientos químicos calculados con los encentra· 

dos,prácticamente. 
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FIG 3 ESPECTRO EN EL ULTRAVIOLETA DEL PRODUCTO D 
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FIG 5 ESPECTRO DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR DEL 

PRODUCTO D 



VI, CONCLUSIONES 

1, Del extracto hex~nico se obtuvo una cera que 

se caracterizó mediante sus constantes qutmi

cas y por su composición en ácidos grasos. 

Z, Del extracto metanólico se caracterizaron Z 

compuestos: la cumarina y una flavanona, no 

descrita en la literatura, para la cual se 

propone una estructura.· 
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