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CAPTULO I 

F.STUDIO DEL ACIDO GAUCO EN LAS PLANTAS. 

El áddo gálico os uno do los ácidos más dilundidos en el 
reino voqotal. on algunos casos. aunquo on muy pequeñas canti
dades so encuentra libro. poro la mayoría da las vocos se halla 
formando galotaninos. 

Los galotaninos sou glucósidos fonnados por una o varias mo
léculas do ácido unidas a una molécula do glucosa. El ácido di
gálico so puedo considerar como anhidrido del ácido gálico. A 
voces ol ácido tánico so lo ha dado el nombre de digálico. aunque 
esto es un error. 

Los taninos so encuentran en varias partes do la planta. apa
reciendo frocuontomonto en las hojas y en los tejidos corticales. 
a menudo su prosoncia causa quo las células aparezcan do color 
obscuro. 

Los tejidos hiportrofiados llamados agallas uon particularmen
te ricos en taninos. Los taninos parocen ;sor p:oductos secundarios 
del metabolismo do algunas plantas. 

Una fuonto importante do taninos os la cortozc do varios ár
boles ospocialmonto la do la cicuta y varias especies do robles. La 
cortoza quo contiono los taninos so corta en poquoñas hojas. esto 
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so Uova a cabo goneralmento en prima.vera, cuando las c~lulas 
cambiales ostán más activas y asi la corteza se sopara más fácil. 
monto. Una forma práctica do quitar la corteza de los árboles 
consisto on cortar dos anillos alrododor dol árbol y luego unir 
éstos cortes ontro si con otro perpendicular a ellos, luego con ayu. 
da do .un instrumonlo do mango largo se desprende la corteza 
y so doja socar al sol. 

En algunos árboles los taninos so oncuontran en la madera, 
os un oiomplo do éstos el nogal. 

La cc.ntidad do taninos obtenidos por las fuentes antedichas 
no llena la domanda y os por olio que so empozaron a hacer mu
chas invcstigacionos on otros árboles y arbustos do todo el mun
do. Do éstos son importantes unos pequeños árboles del género 
schinopsi.s. quo son nativos do la parto sur do sudamérica, inclu
yendo ol sur do Brasil. Bolivia. ole. Uno do óstos árboles es .al 
llamado quebracho, quo recibe éste nombre debido a que su ma
dera es muy dura y pesada por lo cuál lm!I hachas empleadas 
para cortarlos so quebraban. El corazón do éste arbol contiene 
de un veinte a un veintisiete por ciento de taninos. Lcr corteza 
do otros muchos árboles proporcionan grandes cantidades de ~a
nino. entro éstos se encuentran el mangle y algunas especies de 
acacias quo son conocidas como zarzales nativos de Australia. 

Las frutas pueden sor también fuente de tanino. por ejemplo 
los frutos do la Torrninalia; Chobula llamados mirobolanos, son 
unas frutitas algo semejantes a los dátiles. siendo una fuente im
portante do tarúno; éste árbol os nativo de Asia tropical. 

Otra planta rica en tanino es el divi divi o cascalote: también 
existon taninos on las vainas do algunas leguminosas. tal como 
la Caosalpina Coriaria. 

Las hojas dol sumac especialmente las do Rhus Coriarla; un 
arbusto nativo do Europa. son ricas en tanino. Los taninos de 
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ósta fuonto son usados en curtidurlai de piolas finas, las hojas de 
otras ospocios do sumac americano contionon tanino tcimbién, que 
sin embargo no os tan valioso por lo que se ha usado poco. 

Una fuonto muy importante en la obtonci6n de tanino hidro
lisablo y por lo tanto de ácido gálico son las ogallas de alepo, 
do roblo y do otros vegetales. 

Las agallas son prominoncia.s anonnalos do las plantas cau
sadas por parásitos vogotalos o animales que atacan varias :par· 
tos do la planta. mmquo ninguna do ollas es inmuno, las agallas 
ocurron más frocuontomcnto on las rcg!onos compuestas por cé
lulas on crocimionto activo como on la:J hojcrs. o en los tejidos 
dol tallo. 

La irritaci6n causada por ol parásito puede convertirse en 
una gran hiportrofia do todas las cólulas afoctadas o puede cau
sar numerosa.'> divisiones colularos que producen un aumento ma
yúsculo do los tejidos aloctados. 

Los organismos que causan la formación de las agallas son 
muchos gusanos nematelmintos quo a menudo entran aún a las 
raíces do las plantas y causan un crocimionto tumoroso o :.rregu
lar. Estos mismos organismos a menudo infoctan a algunas algas 
y ccnu;:m hi.portrofia.s o al monos mal formaciones parecidas a 
las agallas. Tambión algunos hongos parásitos causan agallas que 
so forman en los tejidos do las piantes atacadas. un ejemplo de 
ésta ospocio de agalla en la quo so presenta on las hojas y tallos 
dol arándano debido a le: i.nfo:ción do un hongo el Exabasidium 
Vaccin.io. las hilas dol hongo ponotra.n on las células del parasi
tado quo se agrandan tromondamonto. la clorofila de estas célu
las C6 dcslruidCI1 y so fonna un pigmento rojo quo las hace apa
ro:or muy notabloo. 

Algunas capodos do Taphrina ospo::ialmonto la Aurea que es 
.ascomicoto. causa agallC13 en las hojas do los álamos con mu:ha 
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frocuonda. 

Muchos mohos causan formadonos somoiantos a las agallas. 

Sin ombargo probablomonto las agallas más notablos y co· 
noddas. omploadas para la obtención de galotaninos y do ácido 
gálico son las producidas por insectos. 

Un insocto productor de agallas pono sus huevos en los teji
dos do la planta. aqui nacen las pequeñas larvas y aparente
monto como un resultado do las irritaciones producidas por ellas. 

·las células quo les rodean so agrandan y forman la agalla. la 
cual tiono una forma más o monos caractoristica según la espa
cio do insoclo quo la ha ocasionado. 

Dontro do la agalla es común encontrar una o varicm larvas 
alimontándoso con los tejidos internos do la misma y protegidas 
de sus onomigos p:>r las firmes capas exteriores, 

A menudo los retoños do los sauces son parasitados formán
dose las agallas de los retoños. éstas so hacen muy grandes de
bido a quo va creciendo no solo el retoño sino también las larvas 
que están dcn'.ro. 

Las hojas de los roblos tionon muy frocuentemente organis
mos parásitos. tanto animales como vogetales. que forman agallas 
do considerable valor por la gran acumulación de lamino que 
ocurro Qn la agalla al desarrollarse. 

En las materias anteriormente nombradas existe el ácido gÓ'
lico como galotaninos do los cualos hay gran variedad. 01Unque 
<>O les ha considerado como una pentadigalilglucosa. es decir que 
al hidro\izarlo doboria dar diez moléculas do ácido gálico por 
molécula do glucosa. 
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CAPITULO Il 

DATOS BOTANICOS DE LA ACACIA FARNESIANA. 

Sogún ol sistoma natural do Englor, ol huizacho se puede cla
sifica:r dt.· la siguionlo forma: 

Tipo: Embryophyta. Siphonogama. Espermafita, Antolitas o 
Fcmorógamas. 

Subtipo: Angiosponna. 

Claso: Dicotilodonia. 

Subda.so: Dialipétala. 

Familia: LQ<Juminosa. 

Su bfamilai; Mi.mosidoa. 

Gó! 'ro: Acacia. 

Especie: Famcsiana. 

Los diversos nombres dados al tipo se deben c:r ciertas ca
ractorl<lticus do la planta. asi tenemos que se llamó Ernbriofita 
porque ol cigoto. antes do dar lugar a una nueva planta forma 
una poquoiio embrión lovomonto dilorcnciado, se le dió también 
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ol nombro do Sifooógamas dobido a quo su focundaci6n se efec
túa por un tubo poll..nico. en dondo van los gametos que fecundan 
al óvulo; ol nombro do Esponnafita so lo dá debido a que son 
plantas quo forman somHlCIB. ol do Antofitas porque todas poseen 
floros, finalmcnto ol nombro más antiguo dado a éste tipo, es el 
do Fanerógama. 16nnino cuya significación indica que so trata de 
vogotales con órganos soxualos aparentes o visibles a simplo vista. 

A ooto tipo portcnocon Ion vogetalos pluricelulares. macros· 
cópicos. poquoüos o gra.ndos. goneralmonto con clorofila y aut6-
trofos.. Uno de los caracteres más importantes que distinguen a 
osto grupo do las demás catogoric:s sistemáticas, es que sus ór· 
ganes soxual<m so encuentran on agrupamientos llamados flores. 

Aparto do la capacidad do reproducción sexual las Faneró
gamas po~rnon, más o menos acontucda. la do muttitplicarso ve
getativamonlo por modio do fragmentos do su organismo, es decir 
por estacas y codos. 

Portoncx:o ol huizacho al subtipo Angiosperma porque sus 
óvulos so hallan oncerrados on ol ovario y las semillas en el fruto. 

Constituyen las Angiospermas los vogotdos de más elevada 
organización. on los quo culmina ): proceso do evolución de las 
plantas. y son las que hoy dominan en el globo terrestre. siendo 
adomás las plantas más importantes para el hombre, puesto que 
entre ellas so encuentran las que princ:ipdmente se utilizan en la 
alimentación. en la industria y on la medicina. por lo que son 
las más estudiadas. y muchas do sus especies las más intensa

mente cultivadas. 

Debido a que on la Acacia Farnosiana ol embrión contiene 
dos cotiledones pcrtonoco a las clicotilod6neas. en éstas la raiz 
principal gonoralmcnte os pcrnistonto y funcional duranto toda la 
vida do la planta, Existo un cambium ontro los vasos leñosos y 

los liborianos. cuya actividad permito el crocimleñto en grosor 

de la planta. 
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Portonoco asi mismo a la familia do las Leguminosas. carar:· 
torizándoso por tonor raicos con nudosidades quo onciorran bac
toricm dol gónoro Rhizobium. con las cuales viven en simbiosis. Las 
hojas son altomas. gonoralmonto compuestas. pin-:zdas y con es
Hpulcm. Posoon flor<tS hormafroditWJ, con cáliz y corola, esta última 
dialipótala. do aimotria radiada o cigomorfa. genorrumente la in
llorosconcia os racimosa. ol fruto os una vaina dehiscente, y las 
somillas carocon do ondospormo. 

A la subfamilia do las l'.funosoidoas pertonecen el guamúchil 
(Pithocolobium dulco), el mezquite (Phosopis juliflora) y natural
mente ol huizacho. os éste un árbol de dos a dos y medio metros. 
su tronco ro poco gruc!;o ya quo muy rara vez lloga a tener utC 

diámetro do trointa contimctros. Crece en terrenos secos. cálidos 
y podrogosos. se cncuontra en toda la mesa control do la República. 
so halla extendido practicamen!o on todo el mundo. es nativo de 
América y vogota desdo el río Bravo hasta el norte do Chile, exis
te on Australia y on Africa subtropical. así como naturalizado 
on la:s lndics occidentales. cultivado existe desde Gálveston hasta 
el sur do Calilo::nia. lo mismo que en las islas Hawaianas on 
dondo fuó apreciado como árbol ornamental. 

Su madera es do color rosado. es dura y compacta. se suele 
usar para la fabricación do diversos articulos durables y los tron
cos sin mayor aneglo so usan para hacer cercas. 

La.s flores del huizacho son do color amarillo obscuro ,tienen 
un agradable aroma por lo que en Francia se ha us...'"ldo en per
fumoria. en ósta indu~tria os bastante importante una nueva va
riedad do la Acacic Farnosiana que florea dos voces en un año. 

Sus somil!as son lisas. olipticas y duras. 

En gonoral lan variedades do la Acacia Famosiana son bas

tante rosi.stontoo al frio. 
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CAPITULO m 

'M.ETODOS DE RECONOCIMIENTO Y CUANTEO DEL ACIDO 

GAUCO. 

El ácido gálico fué obtonido por primora vez por Scheele 
en 1785 y después fué ostudiado más ampliamente por Pelouze 
y Uobig. os uno do los ácidos fon6lico.s más importantes. su fór
mula ea: 

C:.OOH 

o .. 
Recibo el ácido gálico también el nombre de á;.ddo agállico 

y el do ácido 3. 4. S. trihidroxibenzoico. Sus principales propie
dades son las aiguientos: cristaliza en agujas sedosas, con una 
molécula do agua de cristalización. éstas cuando están puras son 
incoloras. su punto do fusión ea do 220•C .• es un red11dor fuerte 
quo os capaz do procipitar on forma motállca el oro y la plata 
do sus soluciones. Es solublo en 85 parles do agua fria. en 3 de 
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agua calionto. on 6 do etanol. on 12 do glicerina. en 5 de acetona. 
Y en 100 do iitor otllico, siondo insoluble en cloroformo, benceno 
y bonclna. Su donsidad os do 1.694. os inodoro. su sabor os as· 
tringonto y prosonta oflorcsconcia on contacto con aire caliente. 

Una do las roaccionos con quo so puedo conocer la presencia 
dol ácido gc.'.tlico, consisto on tratar la solución en donde se sos
pecha la prOfloncia dol 6cido quo nos ocupa con unos 5 c. c. do 
una .solución al 1% do clorhidrato do quinina y medio centímetro 
cúbico do una soluci6n al 16% do cloruro do sodio, éato tiene por 
obJoto la precipitación dol tanino. 

Una vo::: quo mod.ian!o filtraciones sucesivas so obtiene una 
solución cri.atalina. que en ol caso do no sor incolora se tratará 
con ccrb6n activado, so está on disposición do efectuar la reac
ción propiamonto dicha. para ósto bastará agregar ahora unas 
gotas do la solución al 10% do cloruro fórrico, con lo cual se ob
tendrá una coloración azul-violácea si ol ácido gálico está presen
to en pequeñas ccntidadcs. si ésto so encuentra concentrado se 
obtendrá un precipitado nogrusco dol galato correspondiente. 

Al efo:tuar ésta reacción so puedo obtener una ligera colora
ción vordo olivo o naranja. ósto os debido a que el pH. no está 
on 7. por lo quo so deberá corregir ésto después de añadir la 
solución do cloruro férrico. 

Ademán do ésta reacción se puedo llevar e cabo la reducción 
a plata metálica do una solución de nitrato do plata amoniacal. 
ésta so efectúa de la siguionto manera: en un vidrio de reloj se 
pono la solución c:moniacal do nitrato do plata y se le agrega 
luego una soluci6n concentrada do ácido gálico con lo q•1e se ob
tiono ya sea un polvo fino negro de plata. si es que ol vidrio no 
estaba doscngrasa:!o o un espejo do plata en el caso contrario. 

Para llevar a cabo ésta tesis. lo primero que so hizo fué natu
ralmonlo ofoctuar una invcstigaci6n para ver si las vainas del 
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huixacho contonian galolaninos y cal al hidrolizar obtener el áddo 
gálico. para ooto 80 lomó una muostra de la solución después (~
la hid.r61ÚÚ!I y so ofoctu6 la pruoba descrita al principio de éste' 
capltulo obloni6ndoso un rosultado 'positivo. 

Para cuanloar ol ácido quo nos ocupa ae us6 un m6todo co
lorimólrico. omploando pura la comparación tubos Nessler. se de-
tonnlnó ol ácido gálico de>spués do cada una do las hidrólisis rea· 
li:itadOll. por lo quo los rosultados se darán a conocer en los capl· 
tuloA corrospondiontou a cada hidrólisis. por lo cual aqui sólo dos· 
cribo ol mólodo gonoraL 

DETERMINACION DEL ACIDO GAUCO POil EL METODO DE 

SULFATO FER.TtOSO Y TARTRATO DOBLE DE SODIO Y POTASIO. 

Esto mótodo ostá basado on quo ol ácido gálico produce una 
coloración violola en solución acuosa on presencia del sullalo fe
rroso y dol tart:ato doblo do sodio y potasio. 

La variación dol valor del pH. en que se produce ol color vio• 
lota está ontro 5.9 y 10.3. si la solución está en un valor de pH. 
menor do 5.9 ol color producido O'IJ vordo. si por el contrario el pH. 
está on un vc:!or suporlor a 10.3 el color do la solución tiende a 
sor anaranjado. 

Para a11egurar la máxima intensidad en el -olor producido se 
acoru!oja trabajar con soluciones teniendo un valor do pH. cuando 
monos una unidad más del limito inierior dado. ésto es con un 
valor do pH. aproximado do 7. Para lograr ésto. si se encuentra 
muy ác.ido so una para neutralizar una solución de amoniaco. lue
go so lo agrega una solución do acetato do amonio. Se observó 
que usando como solución tampon la do acetato do amonio. si la 
muestra no contiono grandes cantidades de ácido o de álcali :>& 

logra un pH. muy coreano a 7.6. 
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Last muonlrClll omploadm on ósta dotormlnad6n en la hidr6li
aia alcalina so noulralixaron con una solud6n do áddo clorhldrlco 
y u.aando la ml..rima solución tampon: on la proparad6n de las 
muo'Slraa parn la dolorminadón dicha ao usaron para precipitar 
loa tanlnon aun oxintontoo d~pubs do IC111 hldrólis.is solucionos do 
clorhidrato do quinina y do clonuo do sodio. 

La ao:udón tipo do ácido gálico emploada para la compara
dón contionn 1 gr./lt. do 11,oluci6n.. 

Una vo% proparadca la muostra y la solución tipo so toman 
doa tub-os N~lor p'\lrfoctamonto limpios y so lo pono al prin1oro 
1 e.e. do la n.oludón tipo y al sogundo 1 e.e. do la muestra. como 
(-ata tiono un color mnarillo no iguala üsto on la solución tipo agre
gándolo uno r.olución dt' glucosa quomada o igualando el volumen 
do amboa lulxiH: a cada uno so lo ai1adon dos contimetros cúbicos 
do una golución rodonlo a.1 0.1% do sulfato do fierro y un centt
molro cubico do la aolución do! tartrato: ahora so agregan diez 
conUmotros cúbicoo do le solución al 10% do acotato de amonio Y 
luego ol ácido clorhldrico o ol amoníaco SC9ÚD sea el caso. Se 
diluyo aforando a don co:ttimotros cúbicos y se hace la compara· 
ción on otros tuhCll Ntl1'nlor. agr09ando solución tipo hasta igualar 

los c.olore5. 

Por ésto mótodo so puedo dotoctar una parlo de ácido gálico 

por millón. 

Las mucslraJi omploada.a para oiüo detemúnación fueron par· 
tou alicuota.!I do la.a r.oludoncs hidroli::adas y prepuradas como se 

dijo anteriormente. 

Existo otro mótodo colorimótrico para ósta dotcrminación en 
ol cual so emplea totróxido do osmio. o! cual produco on nolucionos 
diluidas do ácido gálico un color violeta y en solucionoil concon· 
tradcm dá un color pardo negruzco. Tiono ol inconvonionto éste 

mótodo do uor muy caro. 
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CAPITULO IV 

OBTENCION DEL ACIDO GAIJCO POR HIDROLISIS ACIDA DEL 

EXTRACTO DE LAS VAINAS DE LA ACACIA FARNESIANA. 

La obtención dol ácido gálico so puodo efoctuar por dos mé
todos.: uno quo consisto on la fusión alcalina do los ácidos dioxi· 
bromobonzoicos y ol otro quo es una hidrólisis. Por éste 3equndo 
procodimfonto oxiston lros variantes, quo son las siguientes: hidró· 
lisia alcalina. do la quo mo ocuparó on ol próximo capitulo; hidró· 
lisis por modio do microorgan.inmos. do las cuales so han estudiado 
la ofociuada por ol Ponicillium Glaucum y L. dol Aspergillus Niger, 
óstos hongos contienen una onz.ima. la lanosa. quo es la que pro· 
piameuto ofcctúa la hidrólisis: finalmente la otra hidrólisis es la 
ácida. do la que ahora nos ocuparemos. 

Para efectuar oota hidrólisis. Jo primoro que so hizo fuá pre
pa.rar un extracto acuoso do las vainas: esto so hizo como sigue: 

So posa.ron 100 gr. do vainas st cas y complotas. esto es. con· 
toniondo las semillas: 110 procedió a abrirlas y a separar las semi
llas. labor algo dilicil. debido a la de.reza do las vainas: una vez 
lograda la aoparadón do semillas y vcinas se posaron y so vió que 
las nomillcm oran ol 25% del poso total. Estas so lavaron en agua. 
la cual so usó para efectuar lo: oxtracción do los galotaninos. 

Las vaincrn 60 trituraron lo más quo so pudo Y so les añadieron 
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3~ e.e .. do a9ua do! lavado do las somillcm y so puso a una tem
poraturo coreana a la do obullidón duranto una hora, se vaci6 
69ta agua y 110 lavó con 100 e.e. do agua caliento. Luogo ae le 
vol'liorcn a añadir 350 e.e. do !lgua. y so puao a igual tompera
turct tamhión una hora; luogo no juntó osta parto con la primera 
y ao lavó con otroa 100 e.e. do agua calionto: ahora 80 hizo lo 
múimo con otror. 50 e.e. y do aqul no sopa.ró una parto para pro
barla con cloruro fórrico. con io quo so domostró que la extracción 
ya ora complota. 

Al extracto iJo lo muzcló con 20 gr. do carbón activado y se le 
filtró on un budmor; uno voz complota la filtración 80 lavó y se 
aforó a <loo litro5. 

Do aqui no tom:::uon 500 e.e. a leo quo so añadieron 10 e.e. do 
ácido clorhldrico qul.micamcmlo puro; se puso todo on un balón 
con un rolrigori.:mto para reflujo y so mcmtuvo a la temperatura 
do obullición durante ocho hora.-;; no dejó enfriar y luego se neu
tralizó con hidróxido do amonio. usando para medir ol pH .. papel 
P·hidrión. l09rado lo cual 110 lo agregó ca.rhón activado agitando 
vigorosamonto y filtrar.do luo90 por bucknor; después do lavar se 
aforó a un ütro; ue tomaron 300 e.e. y so precipitaron los taninos 
con clorhidrato do quin1na y cloruro de 1.1odio: se filtró y so lavó 
porfoctam-.1nto aforando a un litro. Aqui so siguió el método del 
auUato f nroso con ol tartrato doblo do sodio y potasio descrito en 
el capitulo anterior; 110 logró igualar las dos coloradonos usando 
un oxccnio do noludón tipo do ácido gálico do 0.15 e.e.; como la 
solución do ácido gálico 0'5 do 0.1 %· la solución problema tendrá 
f').115% de ácido gálico; como do ésta solución hay un litro. se 
tiene por lo tanto I.15 gr. do ácido gálico que está contonido en 
Ion 300 e.e. ton.ado!i antoriormonto: como do ésta solución so tio· 
non 700 e.e. inás. tondromo~i por lo tatno 3.8334 gr. do ácido gálico 
en óno litro do ~1olución. k1 cual rcprnsonta la cuarta parto del 
total. por lo !Cinto por cadrJ 100 gr. do vainan complotas tenemos 
15.3336 gr. do ácido gálico. Según ósto si logramos hacer una 
obtonci6n porlocta dobcmo:i obtoncr ol 15.33% do ácido gálico 
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Tospo:::to a las vainas ontoras o un 20.44% referido a las vainas 
solas y socas. 

Para la obtención tomemos los 700 e.e. restantes del extracto 
hidrofü:ado: so trataron con una solución saturada do acetato de 
plomo neutro hasta precipitación completa: una voz logrado ésto 
so filtra y so lave:, la solución quo scrlo conviene evaporarse a 
temperatura baja y volvor a tratarla con la solución de acetato de 
plomo. volviendo a filtrar ya quo gonoralmento vuelve a procipi· 
lar; una voz logrado quo la mayorla do! ácido gálico haya pro
cipitado. so trata ol galato cm la siguionto forma: so hace una sus
pon.si6n on agua; la cantidad do agua w;ada os la necesaria según 
la Eolubilidad do! ácido gálico, procurando obtener una solución 
semi saturada; ya quo so tiono la suspensión del galato se le pc:aa 
una corrit'nlo do ácido sulihidrico. hasta lograr una saturación 
con 1..sto gan; linalmonto so filtra después do haber calentado y 
so lava con agua caliento hasta lograr que el agua del lavado no 
dó sino una ligera coloración violeta al tratarlo con cloruro férrico. 

La solución obtenida so evapora a baja temperatura. hasta 
quo principio la c:ristalizoci6n. una voz finalizada ésta se se:::an 
los cristales obtenidos. ya soa a vacio o a temperatura ambient&, 
pero cuidando que no se oxiden: ahora se pesan. El peso obtenido 
fué 1.9791 gr. 
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CAPITULO V 

OBTENCION DF.L ACIDO GAUCO POR lilDROUSIS ALCALINA 

DEL EXTRACTO DE LAS VAINAS DE LA ACACIA FARNESIANA. 

Para ofoctuar ósta hidrólisis so usaron 500 e.e. del oxtracto 
acuoso obtenido sogún ol método explicado con anterioridad. Es
tos 500 e.e. so evaporaron lentamente hasta concentrarlo a unos 
100 e.e.; so filtró y so lavó. ésta solución so volvió a concentrar. 
filtrar y lavar hasta obtonor unos cincuenta contimetros cúbicos. 

Se preparó una solución do sosa al 60% y do ésta solución 
so lo agregaron al concentrado 15 e.e.: además se preparó una 
solución de bisulfito do sodio al 20% y de ésta se le agregaron 
2 e.e. 

El concentrado así preparado so puso en un aparato do reflu
jo con termómetro. mantcnióndoso a una temperatura de 65•C .• 
por 5 horas. durante cada hora se lo agregaron 0.5 e.e. de la le
jia bisuUílica. 

Una vez complotadcr.s las 5 horas dichas, se retira el refrige
rante y se mantiene a la mli;ma tomporatura hasta ob1ener un 
volumen algo menor do 50 e.e .. logrado énto so afora a 50 e.e.; de 
aquí so toman 15 e.e. so diluyen hasta unos 100 contimolros cú
bicos y se noutrali:.:an con ácido clorhidrico 0.25 N. hasta un pH. 
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aproximado do 7, so lo añadon las solucionos de clorhidrato de 
quinina y do cloruro do sodio. so filtra y se lava aforándose des
puós a un litro. 

Aquí la solución so puodo usar ya para hacer el análisis cuc::n
titativo dol ácido gálicc. on ésto caso. al igual que en la. hidrólisis 
antorior seguimos ol método dol suUato ferroso ya explicado. 

Una voz ofoctuada la compc:ración do las soluciones coloridas 
so vió quo la solución tipo quo tieno l gr./lt. de ácido gálico y 
do la cual so principió con l e.e. so habian nocositado 1.2 e.e.; 
por lo tanto la solución probloma tiono l.2 gr./lt. de ácido gálico. 
Do ésta !l01uci6n tonomos un litro por lo cual contiene 1.2 gr. de 
ácido gálico: ahora ésto litro os una dilución obtenida de 15 e.e. 
do concentrado, y como do ósto tonemos SO e.e. tendremos enton
ces un total do 4.0 gr. do ácido gálico. A su voz éstos 4 gr. están 
contonidos on la cuarta patio del total do! oxtmcto preparado. por 
lo cual tondromos un total do 16 gr. de ácido gálico. 

Si lográramos efectuar una obtonción perfecta tendríamos el 
16% do ácido gálico referido a las vainas completas. o un 21.334% 
referido a las vainas solas. 

Una voz hecha esta determinación tomamos el concentrado 
que nos quodó. esto os 35 e.e .. a éstos se los añade con. cuidado 
ácido clorhidrico concentrado hasta acidular la solución, al hacer 
ónta: adición dobo cuidarse mucho la temperatura para que ésta 
no pase do 65,C .. debido a la reacción exotérmica que se efectúa. 
por lo cual ésta adición so hace con suma lentitud: una vez loj 
grada la acidificación so deja repo.<Jar por una hora y se decant~ 
lo mejor poaiblo el ácido gálico. luego so prepara un poco do agua 
caliento y con ósta so disuelve ol ácido gálico, usándose una pro
porción do 4 partes de agua por una do ácido gálico. 

A esta solución se lo añade 1m poco do agua. a la que pre
viamonto so lo pasó una corriente de anhidrido sulfuroso; 2 e.e. 
do ácido clorhidrico 1:4 y un poco de carbón animal. se filtra lo 
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más rápidamonlo posiblo on un budmor y se lcrt'a con agua ca
liento. procurando usar la menor cantidad posible probando con 
cloruro fónico: ósla solución so doja onlriar. principiando cm1 a 
cristalizar. 80 docanla ol ácido gálico y lo quo queda de solución 
se conconlra a tomperaturas bajas, dejando dospués enfriar y se
parando más cristalos. los cuales 80 unen a los anteriores. se se
can a tomporaturas bajas al abrigo do la luz y del aire en cuanto 
soa posible. 

El poso do ostos cristales fué do 2.2013 gr. 
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CAPITULO VI 

CUAUDADES Y VENTAJAS DE ESTOS METODOS. 

Principian.'.• citando las vontalas y cualidades do ambos móto
doA y finalmcnto s~ hará una comparación ontro ollos. 

En o! primor mótodo r.oguido. osto es on la hidrólisis ácida 
obtuvo l.9791 gr. do ácido gálico con una molécula de agua de 
critltali.xaci6n. ésta cantidad representa un 11.3~~ do ácido gálico 
roforido a la.B vainas complotas y un 15.07% del mismo con re~ 
podo a las vaina.u oolas. 

Ahora bion. tomando como ha.so el análisis cuantitativo efec. 
tuado on ónto mótodo obtuvo un rendimiento de 73.75%. 

Los cri.slalos do ácido gálico obtenidos fueron chicos y algo 
amariUontos. con OC.toa so ofoctuaron diversas pruebas que a con
tinuación dOilcribo: 

Reacción do idontificaci6n dol ácido gálico: 

La primera pruoba efoctuada fuó la del cloruro fórrico. con ol 
cual corr.o er...i do suponerse so produjo una coloración azul on una 
solución acuosa dol producto oblon.ido. 

Por ciento do agua do cristalización: 
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CAPITULO VI 

CUAUDADES Y VENTAJAS DE ESTOS METODOS. 

Pdncipiaró citando las vontajas y cualidades de ambos méto
dos y finalmonlo so hará una comparación entre ellos. 

En ol primor método seguido. oslo es en la hidrólisis ácida 
obtuvo 1.9791 gr. do ácido gálico con una molécula de agua de 
cristalización. ésta cantidad roprosenta un 11.3% de ácido gálico 
referido a las vainas complotas y un 15.07% del mismo con res
pecto a las vainas solas. 

Ahora bien. tomando como base el análisis cuantitativo efec
tuado en ésto método obtuvo un rendimiento de 73.75%. 

Los cristales do ácido gálico obtenidos fueron chicos y algo 
amarillentos. con éstos se efectuaron diversas pruebas que a con
tinuación describo: 

Reacción do identificación del ácido gálico: 

La primorcr prueba efoctuada fué la del doruro férrico. con el 
cual como ora do suponerse se produjo una e oloración azul en una 
solución acuosa del producto obtenido. 

Por ciento de agua do cristalización: 
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Donpuós so aocaron 0.3 gr. do ácido gálico a lOO•C., durante 
30 minut01J. y luego ao volvió a pesar obteniendo un peso de 
0.2702 gr .• os docir. pordi6 0.0299 gr. do peso, que equivale al 
9.93%. 

Coni:as: 

Ahora 110 p<r.;aron 0.1 gr. dol producto y so somoU6 a una tem
peratura do lOOO•C .. luogo so lo pw.tloron unas gotas de ácido sul
fúrico. so ovapor6 lontcmonto y so volvió a ¡;<>nor en la mulla ~ 
igual tomporatura durante 20 minutos; hocho esto so pesó el crisol 
y 110 notó quo pc-5uba 0.0007 gr. más quo al estar vaclo, os decir, 
quo ol producto tiono 0.7% do conizas. 

naacd6n del ácido tónico: 

Para cato so hizo una solución saturada en agua a 20•C., om. 
ploando pora olio un gramo dol producto y ésta se trató con albú
mina. con la quo so produjo una opalescencia. es decir. aún existe 
algo do ácido tónico. 

Punto do fusión: 

Finalmonto so dotomún6 ol punto do fusión del producto. 
rnv:mdo ol mótoc!o dol capilar: el resultado fué 2ll•C. 

Por la hldr6lislli alcalina so obtuvieron 2.2013 gr. de ácido sá
lico con una molócula do agua de crl.stalización. lo cual equivale 
a 12.57% referido a las vainas completas y a 15.96% referido a las 
vainas sin nomillaH. 

Esto mótodo dió un ronclimionto do 78.62%. 

Los crislalos obtenidos por ésto mótodo oran algo más gran
don quo los dese-ritos on el ca.so antorior. además éstos oran in
coloros. 
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Reacci6n del óddo gálico: 

Do esto producto disolví una pequeña parte en agua y le 
añadi unas gotas do la solud6n do cloruro férrico. con lo que ob
tuvo ol rasultado apotocido. 

Por ciento de aqua do Cristali:zadón: 

Dospuós posó 0.3 gr. dol producto y lo puse on la estufa a una 
tomporatura do IOO•C.. durante modia hora: después se volvió a 
pooar y cli6 un poso do 0.2704 gr .• lo quo nos indica que perdió 
0.0296 gr .. quo roprosonta ol 9.SS<yo-

Conizas: 

Luogo so hizo la doblo calcinaci6n en igual forma quo para el 
otro mótodo. no obtoniondo en óstc cooo peno alguno do cenizas. 

Rcacci6n dol ácido tánico: 

So probó luego quo no oxisUa ácido tánico usando la prueba 
do la albúmina. 

Punto do Fusión: 

Por 111timo so dotonninó ol punto do fusión. siguiendo el mé
to, lo dol capilar y usando un baño de ácido sulfúrico: k tempera
tura obtunida fuó 223,C. 

Lo:J rc:Jultados de los pruebas del ácido gálico obter.ido Y 
ol farmCJcóutico pueden compararse on la tabla siguiente: 
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Como puedo notaru-0. el producto procodento del método de la 
hidr6liss alcalina so apega m6~ al farmacéutico. 

Haciondo una comparación do ambos métodos ·1eromos que: 

Para ofoctuar la hidrólisis ácida. ol ácido usado es muy poco. 
minotras quo la sosa empicada para el otro método es bastante: 
on cuanto al tiempo empicado on efectuar la hidrólisis es menor 
el del mótodo alcalino. pero después debido a tiempos de reposo 
y liltradonos rosultan ambos algo largos y laboriosas .siendo aún 
poor el alcalino dobido a las ovaporacionos. 
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Rofirl6ndonos al aislamionto dol ácido gálico seguramente es 
moJor ol procdoimionto alcalino, ya que sólo so usa ácido clor
hidrico y agua; con or.to mótodo os necesaria la cristalización pos
torior dobido a quo ol prodpitado obtonido inicialmente os obs
curo: la cristalfaaci6n on ol mótodo ácido os la inicial. poro es más 
dolicionto y además para aislarlo antos do la cristalización. es 
nocosario ol acotato do plomo. y luego ol uso del ácido sulfhldrico 
para precipitar ol plomo. 

El omploo dol clorhidrato do quinina y del cloruro do sodio es 
noccnario en ambos mótodos. 

La purilicaci6n por cristali::acionos sucesivas es apliccrble en 
cualquiora do ios casos. poro esto haria bc1jar los rendimientos. 

USOS DEL ACIDO GALICO. 

Con ol fin do complomontar ésto pequeño trabajo citaré aqui 
algunas do la.o; crplicacionos quo tiono el ácido gálico. 

Esto ácido so usa como reactivo en los siguientes análisis: 

Como detector do pequeñas cantidades del ión férrico. por 
ojomplo on las aguas minerales: análinis do alcaloides; para el 
análisis colorimótrico do las sales de cerio y do titanio, asi como 
para la determinación do la dioxiacotona. 

So usa como materia prima en la fabricación de algunos pro
ductos farmacóuticos talos como: ol anlragalol. el airol. ol derma
tol; y tambión do algunos productos químicos como el pirogalol, 
ol dimotilanlrog<::ol. la gc1loformina y los ácidos flavolágico y elá
gico. 

La alizarina. ol azul 1900 T. C .. ol amarillo do heliotropo. el 
violeta modorno N .. ol ultraviolota L.GL son algunos do los colo-
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rantes que so puodon preparar usando el ácido gálico como ma
teria prima. 

En la olaboraci6n de tintas para escribir so emplea éste ácido 
on unión do un colorante y una sal forrosa. 

En metalurgia so utiliza como ingrediente de algunos baños 
para dar una pátina cafó a algunos metales. 

So usa tambión como antioxidante on los aceites y como in
grodionto on baños do coro. 

En medicina ha sido sugerido como hemostático. astringente 
y on ol tratamionlo do algunas enfermedades tales como la hema
tomosin. la hematuria. la diarrea. ole. 

En algunos procesos do fotografía so emplea como revelador. 
Tambión so utiliza o! ácido gálico en trabajos de grabado y 

litograHa. 

En ol ramo textil so usa como ingrediente en los baños que 
contienen amoníaco y oloina para preparar mordentes empleados 
en o! teñido. 
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CAPITULO VD 

CONCLUSIONES 

Como la cantidad máxima do ácido gálico que so podrla ob
lonor ~ partir dol oxtracto acuoso de las vainas de la Acacia Far
nesiana os de 15.96%. y sabiondo quo a partir de otras fuentes, 
talos como las agallas. se puedo obtener alrededor de un 60% de 
ósto. so vo quo la obtención dol ácido gálico por medio de ltt plan
ta y mótodos (!ue nos ocupa.ti.. sólo resultaría posible en condi
ciones ospocialos. por ejemplo cuando las agallas tuvieran un 
precio alto. que fueran muy escasas o sencillamente so prefiriera 
emplearlas para otros usos. 

Creo quo !et industrialización do éata planta seria de gran 
utilidad para dar un cultivo a regiones desérücas de nuestra pa
tria en donde no puodon crecer más que ósta clase de vegetales: 
con ósto so podria mejorar en algo kz economia de éstas regiones 
que son tan pobres. 

Acluolmento esta planta no se cultiva. sino que existe en for
ma Bilvostro en grandes extensiones de terreno. debido a ésto y 
a que no so usa más quo para fabricar cercas y para adulterar 
ol cascalote. el precio a que so pueden conseguir las vainas del 
huizache es vordadoramonlo bajo. 

En el caso do fabricar este ácido por alguno do los métodos 
descritos. os preforiblo el uso do la hidrólisis alcalinm puesto que 
ósta presenta mayores ven~ajas que la hidrólisis ácida. 
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