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¿PRINCIPIOS ACTIVOS O 
FITOCOMPLEJOS? 

S e entiende por principio activo 
aquella molécula, producto del me

tabolismo de los organismos vegetales, 
que posee actividad farmacológica y que 
es susceptible de utilización terapéutica. 

Los logros continuos de la Farmaco
logía han puesto a disposición de los 
sanitarios los principios activos purifi
cados con la mentalidad mecanicista de 
pensar que el principio activo aislado es 
mejor que la droga in tato. Sin embargo 
se observa que en gran parte de los 
casos el totum de la planta es más activo 
biológicamente que la suma de sus prin
cipios activos aislados, debido esencial
mente a la interacción y potenciación de 
los diferentes principios activos de la 
planta. 

La clínica y la experimentación far
macológica nos han demostrado que la 
acción de una planta no se puede expli
car por la de uno de sus principios acti
vos. La acción farmacológica de las plan
tas se debe en la mayor parte de los 
casos a los llamados fitocomplejos, en 
los cuales están incluidos los principios 
activos junto a otras moléculas aparen
temente inactivas, sustancias adyu
vantes, etc.,  constituyendo lo que ya en 
el siglo XV Wilhelm Teophrastus von 
Hohenheim (Paracelso) denominó 
«quintaesencia>> de la planta 

Un principio activo purificado es una 
molécula muerta que no puede disfrutar 
de la sinergia farmacocinética que tiene 
la droga entera. Por ejemplo en las dro
gas antraquinónicas (senósidos A y B, 
cascarósidos, etc.), la administración de 
la droga in tato nos atenúa la toxicidad. 
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El caso de la Digital también pone de 
manifiesto la sinergia farmacocinética 
que se da entre los distintos componen
tes de una misma droga; así glucósidos 
como la digitoxina y la gitalina, junto 
con las saponinas y ciertos elementos 
minerales como el Ca y el K, potencian la 
acción de los glucósidos principales. Por 
ello la administración de digitoxina sim
ple en forma de comprimidos no puede 
considerarse un tratamiento fitoterápi
co. 

De la observación clínica de estos 
hechos y de la experimentación farma
cológica que los corroboran, se puede 
deducir que la droga in tato tiene una 
acción más suave y más activa que el 
principio activo de mayor efecto, por la 
interacción con las moléculas conside
radas «inertes>> , pero que en realidad 
ejercen una labor terapéutica de indu
dable valor, aunque su alcance es aún 
desconocido en su sentido más amplio. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DE LOS FITOCOMPLEJOS 

Las características comunes de los 
fitocomplejos son las siguientes: 

• Sus componentes aislados nos 
muestran una acción fisiológica modifi
cada, reducida o anulada. 

• Son entidades bioquímicas dinámi
cas y unitarias, con interrelaciones en
tre sus componentes. 

• Las funciones biológicas de las 
diferentes moléculas son complementa
rias. 

• Los fitocomplejos no pueden ser 
estudiados por el método analítico sin 
destruir la unidad. 
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Ejemplo: Los cítricos constituyen otro 
ejemplo de fitocomplejo; en ellos encon
tramos el factor Cl (vitamina C o ácido 
ascórbico) y el factor C2, correspon
diente a un pentahidroxiflavanol. Si ad
ministramos a los animales de laborato
rio con dieta escorbútica alguna de las 
dos fracciones aisladamente, no pode
mos impedir la aparición del escorbuto, 
a diferencia de la administración de los 
dos factores, que sí lo impiden. El factor 
C2 es inestable y fotolábil, destruyéndo
se con la oxidación. 

BIODISPONIBILIDAD 

Para obtener una respuesta terapéu
tica no sólo es suficiente el suminis

trar una o más drogas, sino que es nece
sario que los principios activos que es
tán presentes en la forma farmacéutica, 
pasen en solución a los líquidos orgáni
cos. 

Los principales factores que modifi
canlabiodisponibilidadson: solubilidad 
del principio activo, dimensión del pol
vo, polimorfismo de los principios acti
vos, reacciones de degradación y vía de 
administración. 

Solubilidad del principio activo 
Algunos principios activos son poco 

solubles, se absorben muy lentamente, 
o bien pueden ser irregularmente absor
bidos por el organismo. En ello intervie
nen los cosolventes utilizados (glicoles, 
poliglicoles, glicerina, sorbitol, etc.), el 
pH (por ejemplo, en pH ácido se obtie
nen sales estables de alcaloides, mien
tras que a pH alcalino, se forman sales 
estables del ácido glicirrético), el grado 
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alcohólico e si no se consigue el grado 
alcohólico óptimo, se pueden producir 
precipitaciones de principios activos en 
el fondo del frasco), o los tensioactivos 
solubilizantes (siendo siempre preferi
bles los tensioactivos no iónicos ), entre 
otros. 

Dimensión del polvo 
La granulometría de la droga utiliza

da nos condiciona la superficie expues
ta a la solubilización. A mayor fragmen
tación, mayor solubilidad. 

Polimorfismo de los principios activos 
Algunas saponinas, como la aescina 

del castaño de Indias (Aesculus hippo
castanum L.), pueden presentarse en 
forma cristalina o amorfa, teniendo esta 
última mucha más biodisponibilidad. 

Reacciones de degradación 
La conservación de la planta produce 

reacciones oxidativas, de reducción, de 
polimerización o racemización, etc. 
Factores como la temperatura, la luz y la 
humedad contribuyen a estas reaccio
nes, ocasionando al cabo de un tiempo 
una reducción o pérdida de la actividad 
terapéutica. La mezcla de varios 
fitocomplejos puede provocar interac-

dones o reacciones cruzadas, por lo que 
«a grosso modo>> es conveniente recor
darque farmacológicamente es más ade
cuado el prescribir las preparaciones de 
cada planta de forma aislada, evitando 
en general hacer mezclas innecesarias 
que pueden hacer variar la actividad 
biológica de los preparados. 

Vía de administración 
El porcentaje de absorción por la 

mucosa gástrica e intestinal varía en 
función de cada planta, pudiendo ésta 
sufrir transformaciones bioquímicas en 
la luz del tubo digestivo debido a la 
acción de los enzimas, de la flora o de los 
jugos gastrointestinales. Además de ello, 
el metabolismo hepático puede reducir 
variablememente los niveles de princi
pios activos presentes en los receptores 
biológicos. 

TOXICIDAD 

Es creencia común que las plantas 
medicinales no tienen efectos tóxi

cos, y que no se debe tener ninguna 
precaución en su uso. Esta afirmación 
es falsa, y no deja de serlo porque una 
buena parte de las plantas dé venta en el 
mercado puedan ser usadas con la máxi
ma tranquilidad. Conviene tener presen
te las numerosas sustancias venenosas 
que pueden contener los vegetales; en 
éstos se encuentran algunos de lo vene
nos más tóxicos conocidos, por ejemplo 
ciertos alcaloides e aconitina, estricnina), 
heterósidos (heterósidos cardíacos) o 
proteínas. Entre las proteínas vegetales 
venenosas se encuentra la ricina e del 
revestimiento externo de las semillas de 
ricino) y la fallina de algunos hongos 
tóxicos (A manita phalloides) . En el rei
no vegetal se hallan algunos de los tóxi
cos más potentes que se' conocen. 

Una drogase define como tóxica cuan
do produce un efecto lesivo sobre la 
biología del organismo; no obstante al
gunas drogas tóxicas pueden ser utiliza
da como remedio medicinal bajo ciertas 
condiciones. 

La toxicidad depende de varios facto
res, entre los que citaremos la dosis y la 
vía de administración. 

Dosis 
Paracelso ya decía que todo remedio 

es un veneno; la diferencia se halla tan 
sólo en la dosis. Incluso una bebida tan 
corriente como el té ha producido en 
algunas ocasiones efectos tóxicos. En 
un estudio realizado en el hospital 
Hadidrove de Copenhague, se observó 
que los grandes bebedores de té presen-
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taban una deshidratación extracelular; 
en otros estudios franceses se compro
bó en estos casos la presencia de una 
anemia sideropénica, debido a una dis
minución de la absorción intestinal de 
hierro. 

Vía de administración 
Las saponinas tienen una acción he

molítica, pero debido a su escasa absor
ción por el tubo digestivo, no producen 
esta acción tóxica cuando se adminis
tran por vía oral, pero sí cuando se admi
nistran por vía endovenosa. 

ASPECTOS PARTICULARES SOBRE 
TOXICIDAD DE LOS PRINCIPALES 
GRUPOS DE PLANTAS MEDICINALES 

A) Plantas con saponinas 
Son irritantes sobre el tubo digestivo, 

y tienen además la propiedad de hemo
lizar los glóbulos rojos de la sangre, en 
especial las saponinas con núcleo este
roidal que se unen a los lípidos de la 
membranaeritrocítica, haciéndolos más 
permeables. Las saponinas más tóxicas 
se denominan saponotoxinas. 

Ejemplos: tubérculos de ciclamen 
e con ciclamina ), quila ya (Quillaja sapo
naria), saponaria (S. officinalis) , cas-

1 7t,64.foumJúrm�. . 
Bafewhite Mullein. 
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taño de Indias (Aesculus hippocas-
tanum). 1 

La acción hemolítica de las saponinas 
se manifiesta sólo por vía endovenosa. 
El colesterol juega un papel neutraliza
dor de las saponinas. 

B) Plantas con taninos 
Se combinan con las pro temas alimen

tarias, dando lugar a complejos resisten
tes a la acción de las proteasas intestina
les. Inhiben ade1pás la acción de algu
nos enzimas digestivos. En dosis eleva
das pueden ser hepatotóxicos. 

C) Plantas con heterósidos cianoge
néticos 

Pueden ser responsables de graves 
intoxicaciones por ácido cianhídrico, si 
se toman en grandes dosis de una sola 
vez, ya que en dosis moderadas no tie
nen toxicidad. Una dosis de aceite de 
almendras amargas de 50-70 gramos 
basta para matar a un adulto. El ácido 
cianhidrico es paralizante de los centros 
nerviosos bulbares y del centro respira
torio. En cambio la misma dosis'reparti
da durante el día, produce una toxicidad 
mínima. 

Ejemplos: almendras amargas, semi-

.Ar6utus . 
!he Strawberry trce. 
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llas de albaricoque, melocotón, cerezas, 
etc. 

D) Plantas con heterósidos antra
quinónicos 

Acción laxante y purgativa. Pueden 
producir dolores abdominales violen
tos. 

E )  Plantas con heterósidos cardio
tónicos 

Se han dado casos de muerte por 
. parálisis cardíaca. 

Ejemplos: digital (D. purpurea y D. 
lanata), adelfa (Nerium oleander),  
convalaria (C. majalis). 

F) Plantas con aceites esenciales 
Muchos aceites esenciales tienen e

fecto vesicante, inflamatorio y necroti
zante, como po <r ejemplo los de las 
Crucíferas (Brassicáceas). 

La trementina tiene un efecto fuerte
mente irritante sobre las mucosas. 

Otros aceites tienen propiedades 
abortivas (Juniperus sabina, Thuja 
occidentalis, Ruta graveolens). 

Otros tienen efecto hipnótico y con
vulsivante (Artemisa absinthium, 
Pimpinella anisum, Thuja occidentalis, 
Anethum graveolens). 

(Sobre la toxicidad de los aceites esen
ciales, véase el artículo del Dr. Peilecuer 
en este mismo monográfico) . 

G) Plantas con ranunculósidos 
La savia de muchas ranunculáceas es 

áspera y picante, y aplicada sobre la piel 
o mucosas es vesicatoria, mientras que 
por vía interna puede producir graves 
inflamaciones del tubo digestivo. 

H) Plantas con heterósidos cuma
rínicos 

Pueden tener efecto fotosensi
bilizante (furocumarinas) cuando se to
man y se expone el individuo a los rayos 
UV. Estas moléculas pueden combinar
se con el DNA celular, ·produciendo in
cluso mutaciones, lo que infunde sospe
chas acerca de una posible capacidad 
carcinógena. Algunas de ellas, como el 
bergapteno y el psoraleno se utilizan en 
la terapia P.U.V.A. 

Ejemplos: bergamota (Citrus berga
mia),  amni (Amni majus), imperatoria 
(Peucedanum ostruthium). 

COMPONENTES QUÍMICOS DE 
LAS PLANTAS MEDICINALES 

HETERÓSIDOS 
Un heterósido resulta de la combina

dón de un azúcar reductor y un grupo 
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funcional no azucarado, con la forma
ción de una unión glicosídica que com
porta siempre la eliminación de una 
molécula de agua . .  La estructura genéri
ca es la siguiente: 

heterósido = gl icona + aglicona (genina) 

Los heterósidos se pueden clasificar 
atendiendo al tipo de azúcar, a su acción 
biológica y al tipo de enlace entre la 
glicona y la aglicona. Examinemos esta 
triple clasificación: 

Según el tipo de azúcar 
Glucósidos con glucosa: glucósido 
Glucósidos con fructosa: frutcósido 
Glucósidos con rhamnosa; rhamnósido 
Glucósidos con galactosa: galactósido 
Glucósidos con arabinosa: arabinósido 

Según la acción biológica 
Definen su acción biológica sobre el 
organismo humano, como por ejemplo 
heterósidos cardiotónicos, con acción 
vitamfuica P, laxantes, etc. 

Según el tipo de enlace o unión en
tre la glicona y la aglicona 
0-heterósidos (oxígeno): los más im
portantes. Suelen ser estables en un 

I H tdera corym�efo. 
Cl ymbing or be5ried Iuy. 
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ambiente básico y pueden ser hidro
lizados si se someten a un pH ácido. Es 
un grupo muy amplio y diversificado, 
tanto por su estructura química como 
por su actividad biológica. Citemos en
tre los más importantes los heterósidos 
salicílicos. hidroquinónicos, cardiotóni
cos, saponósidos, antraquinónicos, fla
vonoides, cianogenéticos, cumarínicos, 
iridoides o las antocianidinas. 

S-heterósidos (azufre): Brassicáceas. 
La genina tiene una función tiol. 

N-heterósidos (nitrógeno) o nucleó
sidos: Son de poca importancia. Suelen 
tener como genina una base purínica o 
pirimidínica e adenina, guanina, citosina 
o timina). 

C-heterósidos (carbono): El enlace 
se realiza mediante un enlace de dos car
bonos. Están presentes en plantas como 
el áloe, lespedeza, retama negra, etc. 

0-HETERÓSIDOS 

0-Heterósidos salicílicos 
El primer heterósido que se descubrió 
fue la salicina (Salix alba) en 1830. 

Especies y géneros: Saliz spp. (Sali
cáceas), Populus spp. (Betuláceas), Gau!
theria o Wintergreen (Ericáceas), Ul
maria (Rosáceas). 

Acción: Antipirética, antiinflamatoria, 
antirreumática, diurética y sudorífica. 
Queratolítica por vía externa. 

0-Heterósidos hidroquinónicos 
Arbutósido y metilarbutósido. 

Especies: Arctostaphyllos uva-ursi, 
Arbutus unedo, Ledumpalustre, Vacci
nium vitis-idaea, V myrtillus. 

Acción: Antiséptica urinaria y geni
tal, potenciada por la presencia de 
taninos. A nivel renal el glucósido fenó
lico se escinde, liberando hidroquinona. 
Esta escisión se ve facilitada por el am
biente amoniacal, propio de las infec
ciones urinarias. 

0-Heterósidos cardiotónicos 
· Cardenólidos o bufadienólidos. Tie

nen un núcleo común de ciclopentano
perhidrofenantreno. 

Cardenólidos: adelfa ( oleandrósido ) ,  
convalaria e convalatoxósido ), evónimo 
e evatrominósido ), adonis e adonitoxósi
do ), estrofanto e estrofantósido ), digital. 

Bufadienólidos: esdla (glucoesci
larósido ), eléboro negro e elebrósido ). 

Especies: digital (Escrofulariáceas), 
adonis, Helleborus (Ranunculáceas), 
convalaria, escila (Liliáceas), estrofanto, 
adelfa (Apocináceas), evónimo (Celas
tráceas). 

Acción: Inotrópica + ( + energía con
tráctil) , cronotrópica - (bradicardi
zantes), batmotrópicas + (regulan la 
conducción del impulso). No afectan el 
dromotropismo. 

Saponósidos ( 0-heterósidos) 
Con núcleo estero ideo (zarzaparrilla, 

rusco, digital, dioscorea). 
Con núcleo triterpenoideo (regaliz, 

saponaria, hiedra) 
Especies: Saponaria (Cariofiláceas ), 

Aesculus (Hippocastanáceas), hiedra 
( Araliáceas ), polígala (Poligaláceas), se
necio, trinitaria, violeta (Violáceas), gor
dolobo (Escrofulariáceas), regaliz (Pa
pilionáceas). 

Acción: Fuertemente tensioactiva, 
estornutatoria, sabor acre. Irritante so
bre las mucosas. Contienen ruscogenina, 
aescina (acción vitamínica P, flebotó
nica, antiedematosa) 

0-Heterósidos cianogenéticos 
Venenos celulares a dosis elevadas. 

Especies: lauroceraso, almendro amar
go, albaricoque, melocotón, guindo (Ro
sáceas), lino (Lináceas), saúco (Capri
foliáceas), Gynocardia (Passifloráceas ).  

Acción: Efecto sedante e inhibidor 
del centro respiratorio. Antiespasmódi
cas, antigastrálgicas, antieméticas. 

2 Hellehorm alhtll pr.ccox, 
Timely white Hcllcbor. 

0-Heterósidos cumarínicos 
Las agliconas son las cumarinas. El 

nombre de cumarina deriva del haba de 
tonka e coumarona en lengua indígena), 
de la cual se extrajo la primera de ellas. 
Las cumarinas (geninas) se clasifican en: 

Hidroxicumarinas: Umbeliferona. 
Pilosella, asa fétida. 

Metoxicumarinas: Furanocumarinas: 
bergamota, anmi e estimulan la pigmen
tación cutánea). Piranocumarinas: visna
ga. Heterósidos: meliloto, castaño de 
Indias, imperatoria. 

Acción: Muy diversificada. Acción 
vitamínica P y K, espasmolítica, vaso
dilatadora, fotosensibilizante (pigmen
tante). 

0-Heterósidos antraquinónicos 
Todos son 0-heterósidos a excep

ción de la aloína (C-heterósido). 
Entre las agliconas tenemos las an

tronas, diantronas, antranoles y antra
quinonas. 

Especies: áloes,Rhamnus (frángula, es
pino cerval, cáscara sagrada), ruibarbo. 

Acción: Laxante o purgante. Los ejem
plares frescos son irritantes; la deseca
ción reduce a antranoles los heterósidos 
y los hace más suaves al tratamiento. 
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Sope-worr,or Brufe-wort. 

0-Heterósidos flavónicos (del latín 
jlavus, amarillo) 1 

Distintas agliconas· son las flavonas, 
isoflavonas, flavonoles y flavononoles. 

Especies y grupos cítricos, nida: (Ru
táceas), espino albar (Rosáceas), cola 
de caballo (Poligonáceas, Equisetaceas ), 
eucalipto (Mirtáceas). 

Acción: Vitamínica P ( capilarotropa), 
diurética (inhiben la fosfatasa renal) y 
antiespasmódica. Inhiben la hialtironi
dasa, potencian el ácido ascórbico y 
regulan la permeabilidad de las bio
membranas (transporte de calcio intra
membranoso). 

Antocianósidos 
Dan un color que varia entre el rbjo al 

violeta, y se distribuyen por prácticamen
te todas las especies vegetales. La agli
cona es una antocianidina . . 

Especies: arándano negro y rojo, mal
va, zarzamoras, vid roja (hojas). 

Acción: Vitamínica P; regeneradora 
de la pigmentación de la púrpura reti
niana, mejorando la visión nocturna por 
acción sobre la rodopsina. 

luz 

rodopsin� opsina + retineno 
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Reduce las glicoproteínas parietales 
vasculares ( angiopatías diabéticas). 

0-Heterósidos iridoides 
En un número restringido de familias 

vegetales. 
Especies: llantén (aucubósido),  

harpagofito, galeopsis, teucrio, ortiga 
muerta. 

Acción: Antiinflamatoria local, anal
gésica (aucubósido, harpagósido), 
antiartrítica, espasmolítica. El harpagó
sido disminuye los niveles de colesterol. 

S-HETERÓSIDOS 
S-Heterósidos sulfurados 
Especies: algunas Brassicáceas como 

la mostaza (sinigrósido, sinalbósido), 
coclearia ( coclearósido ), rábano rus
ticano (raphanósido ), berro, capuchina. 

Acción: estomacal (estimula la secre
ción gástrica), diurética (estimula el e
pitelio renal), expectorante ( cisteína ), an
tibiótica. Por vía tópica son revulsivos. 

GOMAS, MUCILAGOS, 
PRINCIPIOS AMARGOS, TANINOS 

GOMAS 

Las gomas son secreciones que algu
nas especies vegetales exudan cuan

do se produce una herida en los tejidos. 
Son micelas de polisacáridos heterogé
neos que forman suspensiones coloi
dales viscosas y adhesivas. Pueden ser 
solubles (goma arábiga) o semisolubles 
(goma de tragacanto). 1 

Especies: acacia, aragacanto
.
oAstra

galus gummijer (Papilionáceas). 
Acción: mucoprotectora, laxante me

cánico, espesante. 

MUCÍLAGOS 
Son polisacáridos heterogéneos mez

cla de pentosas, hexosas y ácidos uró
nicos. En las especies marinas encon
tramos ácido algínico, el cual puede ab
sorber hasta 200 veces su peso en agua. 

Especies y grupos: Cetraria islandi
ca, Laminariáceas, Cetrariáceas, fucus, 
agar agar, Malváceas (malvavisco, mal
va), Plantagináceas (PsyUium, etc), Gi
gartináceas ( Chondrus ), Lináceas (lino). 

Acción: laxante mecánico, espesante 
alimentario, sedante de la tos. La carra
genina (Chondrus crispus) tiene pro
piedades antiinflamatorias sobre. el sis
tema digestivo. 

PRINCIPIOS AMARGOS 
Estructura química diversa. Tienen 

en común el sabor amargo. 
Heterósidos: genciana (genciopicrina). 
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Esteres: cinarina (alcachofa). 
Alcaloides: quinina (quina) 
Lactonas: marrubio, cardo bendito 
Especies y grupos: Asteráceas (ajen-

jo), alcachofa, achicoria, cardo bendito, 
diente de león, cardo mariano), Gencia
náceas (genciana, centaura), Cannabiná
ceas (lúpulo), meniantáceas (trébol a
cuático). 

Acción: Estimulan la secreción cloro
péptica. 

TANINOS 
Compuestos polifenólicos aromáticos 

de sabor astringente y que tiñen y curten 
la piel. Son solubles en agua, y precipi
tan los metales pesados. Los flobafenos 
tienen color rojo-marrón. Pueden ser 
hidrolizables (derivados del ácido gáli
co) o no hidrolizables (taninos catéqui
cos). 

Especies: arándano, madroño, calluna 
(Ericáceas), zarzamora, agrimonia, 
tormentilla (Rosáceas), roble, castaño 
(Fagáceas), encina (Juglandáceas), 
bistorta (Poligonáceas), Krameria (Ce
salpiniáceas), salicaria (Litráceas), 
hamamelis (Hamamelidáceas). 

Acción: astringente (coagulan el pro
toplasmacelular), vasoconstrictoray he-

x Ncrium,fiveoleamkr. 
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mostática; antibiótica, antiviral y 
antifúngica; antünflamatoria intestinal; 
antidiarreica. Los taninos precipitan los 
alcaloides, existiendo pues una clara 
interacción entre ambos. 

ACEITES ESENCIALES, RESINAS, 
BALSAMOS Y OLEORRESINAS 

ACEITES ESENCIALES 

Los aceites esenciales son complejos 
aromáticos de diversas sustancias 

orgánicas e alcoholes, aldehídos, ce to
nas, ésteres, éteres, terpenos, etc.) ob
tenidos por destilación en corriente de 
vapor o por expresión de material ve
getal de un solo género. 

Muchos aceites esenciales son deter
penizados, esto es, privados de los hi
drocarburos monoterpénicos e mirceno, 
limoneno, pineno, terpineno, etc.), los 
cuales son irritantes de la piel. Estos 
aceites esenciales son más estables. 

Especies: numerosísimas; además los 
aceites esenciales se pueden localizar 
en cualquier parte del tejido vegetal. 

Acción: los aceites esenciales poseen 
numerosísimas acciones farmacológi
cas. Actualmente se conocen más de 
cien aceites esenciales de utilidad tera-
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péutica. Este es un campo muy amplio, 
que merece ser tratado próximamente 
en un artículo aparte. 

Algunos aceites esenciales tienen una 
notable toxicidad aguda. 

RESINAS 

Exudados vegetales, usualmente aso
ciados a los aceites esenciales, forman
do usualmente oleorresinas, bálsamos y 
gomorresinas. 

Especies: coloquíntida, elaterio, 
jalapa, bri onia, escamonia, podófllo. 

Acción: Purgante en muchos casos 
por su intensa acción irritante local. El 
podófilo actúa como antimitótico por 
vía externa. 

BÁLSAMOS U OLEORRESINAS 

Líquidos más o menos densos resul
tado de la combinación de una resina y 
un aceite esencial , y que se obtienen por 
exudación vegetal, como por ejemplo la 
trementina que fluye de diferentes Coní
feras, bálsamo del Perú, de Tolú. 

Especies: copaíba, benjuí, etc. 
Acción: Expectorante, antiséptica, 

bactericida y antiparasitaria. Elimina
ción renal y pulmonar. 

ÁCIDOS ORGÁNICOS Y ENZIMAS 

ACIDOS ORGÁNICOS 

Son compuestos que contienen en su 
estructura molecular uno o más gru

pos carboxílicos (-COOH). 
Especies: Se encuentran en los fru

tos, hojas, cálices florales, gérmenes y 
raíces de numerosas especies. Las par
tes ricas en estas sustancias tienen sa
bor ácido. 

Acción: Diurética, refrescante y dis
cretamente laxante. Efecto antifermen� 
tativo e especialmente eljugo de los cítri
cos). Muchos ácidos orgánicos son in
termediarios del ciclo de Krebs e cítrico, 
cuc(ínico, fumárico, etc.), estimulando 
la respiración celular. Por ello se espe
cula sobre su efecto beneficioso en pro� 
cesas ri.eoplásicos, degenerativos, y so
bre el envejecimiento en general. 

Ácido tartárico: vid, tamarindo, cassia. 
Ácido oxálico: acedera, dátil, ruibar

bo, espinaca, etc. 

ENZIMAS 
Los animales y los vegetales tienen 

un fondo enzimático común. Algunos 
enzimas destacables son las oligosacari
dasas, maltasas (malta), inulasas (inula, 
diente de león, achicoria, tupinambo), 
sulfatasas (mastuerzo, mostaza, berro, 
rábano, coclearia), fosfatasas, etc. 

3 Yiolamartiapurpurea muliiple:><. 
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Algunas proteasas a destacar son la 
bromelaína (piña tropical), la papaína 
(papaya) y la ficina O eche del higo). 

VITAMINAS Y VITAMINOIDES 

Las vitaminas son sustancias orgá-w 
nicas que se hallan presentes en can

tidades minúsculas en la materia viva; 
son necesarias para el desarrollo, la vida 
y el bienestar de los organismos anima
les. Su metabolismo no produce ener
gía. Son indispensables en numerosos 
procesos enzimáticos. 

Vitamina A: leche y derivados, yema 
de huevo, pescados. También se encuen
tra en forma de provitamina en los 
carotenoides e zanahorias, tomate, verdu
ras, pimientos, rosal silvestre, naranjas, 
albaricoques, frutos oleaginosos y fru
tas de color amarillo). 

Vitamina D2: levaduras y hongos. 
Vitamina E: lechuga, espinaca, em

briones de semillas de cereales. 
Vitamina K: alfalfa, hojas de castaño, 

coliflor, espinaca, ortigas, pimiento y 
tomate verde. 

Vitamina B1 o tiamina: semillas de 
cereales integrales (embrión y salvado), 
levadura de cerveza, leguminosas, hor
talizas y fruta fresca. 

Vitamina B2 o riboflavina: levadura 
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de cerveza, gérmen de cereales, legum
bres, hojas verdes, zanahoria, alcacho
fa, grosella negra, nueces, coliflor, ave
llanas, lentejas. 

Vitamina B3 o nicotinamida: levadura 
de cerveza, cacahuetes, cereales inte
grales, limón, dátiles, higos, legumbres, 
soja, tomate, etc. 

Vitamina B5 o ácido pantoténico: le
vadura ·de cerveza, cereales integrales, 
zanahorias, cacahuetes, setas, frutas 
frescas. 

Vitamina B6 o piridoxina: germen de 
cereales, espinacas, verduras, plátanos, 
tomates, patatas. 

Vitamina B8 o biotina: levadura de 
cerveza, salvado de arroz, coliflor, le
chuga, zanahorias, verduras, tomate, 
patatas. 

Vitamina B9 o ácido fólico: hojas ver
des en general, zanahorias, coliflor. 

Vitamina B12: los vegetales contienen 
poquísima cantidad (es una vitamina de 
origen exclusivamente animal). 

Vitamina C: cítricos, verduras, cebo
llas, tomate, patatas, grosella negra, es
caramujo, espino amarillo. 

VITAMINOIDES 

Adenina: levadura, arroz 
Colina: germen de cereales, avena, 

maíz, centeno, soja, salvado. 
P.A.B.A. (vitamina B1�: germen de 

cereales, cacahuetes, patatas, lechuga, 
etc. 

Carnitina: levadura de cerveza. 
Ácido pangámico (vitaminaB15) o vi

tamina «antifatiga»: levadura de cerve
za, salvado de arroz, de centeno, de ave
na. 

Vitamina P: hojas de vid roja, grosella 
negra y arándano negro, castaño de In
dias, ruda, trigo sarraceno. 

ALCALOIDES 

Los primeros principios activos que 
se aislaron de las plantas fueron los 

alcaloides. En 1803, Friedrich Setumer, 
farmacéutico de Hannover, Alemania, 
descubrió lamoñmay el ácido mecánico 
a partir del opio, que defmió como sus
tancias orgánicas de carácter básico. A 
partir de ese descubrimiento la investi
gación sobre los alcaloides se desarro
lló de forma relativamente rápida; en 
pocos años se descubrieron nuevos 
alcaloides como la cafeína (1818), la 
quinina y la emetina (1820), la coniína 
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(1827), la codeína (1832), o la atropina, 
la colchicina y la hiosciamina ( 1833). En 
la actualidad se ha llegado a aislar más 
de 3.000 alcaloides diferentes, en cerca 
de 4.000 especies vegetales; muchos de 
ellos poseen una alta actividad farma
cológica a dosis muy bajas. 

Popularmente el término alcaloide 
suele asociarse a las drogas psicotrópi
cas. Algunos de los estupefacientes más 
poderosos deben su acción a la presen
cia de alcaloides como la psilocibina del 
peyote mejicano (Echinocactus wi
lliamsii), los múltiples alcaloides de la 
adormidera (Papaver somnijerum) o 
de la coca (Erytroxylon coca), así como 
la muscarina de la amanita (Amanita 

· muscaria), plantas todas ellas que pue
den provocar intensas alucinaciones con 
alteraciones de la percepción orgánica, 
y que han sido utilizadas con fines mági
co-religiosos desde los albores de la hu
manidad. 

Los alcaloides son compuestos 
nitrogenados de estructura química va
riada y compleja, que en su inmensa 
mayoría son de origen vegetal. Tienen 
en común que producen una reacción 
alcalina e inducen acciones biológicas 
importantes. 
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Se puede hacer Una primera clasifica
ción grosera de los alcaloides en dos 
grandes grupos: 

No heterocíclicos 
Denominados también aminas alca

loideas: esparteína, capsaicina, hordeí
na, colchicina, etc. 

Heterocíclicos 
Son los más numerosos. Citemos en

tre ellos los siguientes: pilocarpina, 
solaninas, veratrinas, atropina y deriva
dos, berberina, alcaloides de la adormi
dera, reserpina, brucina, nicotina, 
cafeína, aconitina, boldina, efedrina, 
coniina, muscarina, quinina, etc. 

Los alcaloides heterocíclicos se pue
den subdividir a su vez según la estruc
tura de su núcleo fundamental en los 
siguientes subgrupos: 
Jmidazólicos:pilocarpina, pilocarpidina. 
Esteroideos: protoveratrinas, jervina, 

solanina, germidina, etc. 
Tropánicos: atropina, hiosciamina, esco

polamina, cocaína, pseudo-pelletierina. 
Quinolínicos: quinina, quinidina, cupreí

na. 
Isoquinolínicos: berberina, emetina, 

hidrastina, canadina, tubo-curarina. 
Bencil-isoquinolínicos: papaverina, 

narcotina. 
Fenantrénicos: morfina, codeína, te

baína. 
Indólicos: reserpina, estricnina, brucina, 

yohimbina, psilocibina. 
Piridínicos: nicotina, arecolina. 
Piperidínicos: lobelina, coniína, pe-

lletierina. 
Pirrolidínicos: higrina, estaquidrina. 
Purínicos: cafeína, teobromina, teofilina 
Pirrolizidínicos: alcaloides del senecio 

(hierba cana). 
Terpénicos: aconitina, elatina. 
Nor-lupinánicos:esparteína, genisteína, 

lupanina. 
Apomorjínicos: boldina, corydalina: O 
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