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Resumen 
Los materiales lignocelulósicos constituyen una fuente de recursos 
renovables de suma importancia; por lo que se planteó como objetivo 
realizar la caracterización química de la corteza del árbol de la Quina 
(Cinchona officinalis) para su consideración como materia prima 
lignocelulósica. Para esto, la corteza del árbol de la Quina, del tipo 
Quina amarilla, se secó a temperatura ambiente, se molió y se tamizó 
antes de su caracterización. Los resultados indican que la corteza del 
árbol de la Quina posee un pH de 6,29, una densidad aparente suelta de 
0,272 g/mL, una densidad aparente empacada de 0,392 g/mL y una 
humedad de 7,65 %. La absorción de humedad medida a las 24 horas 
fue de 7,31 %. Respecto al contenido de sustancias solubles, a 
temperatura ambiente, se encontró: en el agua 17,33 % p/p, en hexano 
6,87 % p/p, en la mezcla de tolueno–etanol (2: 1) 2,87 % p/p, en etanol 
al 95 %, 8,37 % p/p y en agua a 95 ºC se detectó un 13,59 % p/p. En 
relación al material lignocelulósico, se determinó un contenido de 
lignina insoluble en ácido de 13,93 % p/p, de celulosa de 28,65 % p/p y 
de hemicelulosas totales de 57,42 % p/p. El contenido de sustancias 
minerales fue 8,57 % p/p. En virtud de estos resultados, se considera a 
la corteza del árbol de la Quina como materia prima lignocelulósica 
para la elaboración de materiales poliméricos. 
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Abstract 
Lignocellulosic materials constitute a source of renewable resources of 

great importance; therefore, it was proposed the chemical 

characterization of the bark of the Cinchona tree (Cinchona officinalis) 

for its consideration as a lignocellulosic raw material. For this, the bark 

of the Cinchona tree, of the yellow Cinchona type, was dried at room 

temperature, milled and sieved before its characterization. The results 

indicate that the bark of the Cinchona tree has a pH of 6.29, a loose bulk 

density of 0.272 g/mL, a packed bulk density of 0.392 g/mL, and a 

moisture  content  of 7.65 % w/w.  Moisture absorption measured at 

24 hours was 7.31 % w/w. Regarding the content of soluble substances, 

17.33 % w/w  was  found  in  water at room temperature; in hexane, 

6.87 % w/w; in the mixture of toluene-ethanol (2:1), 2.87 % w/w; in 

ethanol  at 95 %, 8.37 % w/w  and  into  the  water at   95 ºC was of 

13.59 % w/w. In relation to the lignocellulosic material, acid-insoluble 

lignin content of 13.93 % w/w, cellulose of 28.65 % w/w, and total 

hemicelluloses of 57.42 % w/w were determined. The content of 

mineral substances was 8.57 % w/w. By virtue of these results, the bark 

of the Cinchona tree can be considered a lignocellulosic raw material 

for the production of polymeric materials. 

Keywords: bark, Chinchona tree, Chinchona officinalis, lignocellulosic 
material.  
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1. Introducción 

 

Nativo de los valles andinos de Sudamérica, el árbol de la Quina, 

perteneciente al género Cinchona, se extiende desde Costa Rica y parte 

de las cadenas montañosas de Venezuela a lo largo de los Andes 

tropicales, hasta Bolivia. La mayor concentración de este árbol se 

encuentra al sur del Ecuador y norte del Perú, éste posee más de 40 

especies e híbridos que se distribuyen desde los 10° latitud norte hasta 

los 19° latitud sur, y desde los 700 hasta 2.900 metros sobre el nivel del 

mar [1, 2, 3].   

De   todas   las  especies  de  Cinchona,  las  más  estudiadas   son:  la   

C. officinalis L. y la C. calisaya W, es de resaltar que a partir de estas 

especies se han podido aislar cerca de 25 alcaloides diferentes entre los 

que se encuentran la quinina, quinidina, cinconina y cinconidina; los 

cuales están contenidos en la corteza de la Quina en un porcentaje que 

varía entre el 7 % y el 12 % en peso. Además, existen otros alcaloides 

minoritarios que son precursores de la formación de los alcaloides 

mayoritarios como el triptófano, ácido quínico, entre otros [2, 4].   

La popularidad de las Cinchonas data del siglo XVII, cuando se inició el 

uso de la corteza del árbol de la Quina en el tratamiento de la malaria, 

debido a su contenido de alcaloides como la quinina, la cual combate 

efectivamente dicha enfermedad [4]. A pesar de los altibajos que ha 

tenido el uso de la corteza de Quina en medicina, debido al uso masivo 

de los compuestos sintéticos alternativos a la quinina, su interés ha 

renacido en las últimas décadas ya que los parásitos de la malaria han 

desarrollado resistencia a los medicamentos sintéticos. La quinina es el 
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único compuesto antimalárico ante el cual el parásito Plasmodium 

falciparum no ha exhibido resistencia [4]. Adicionalmente, la corteza 

del árbol de la Quina se utiliza en el tratamiento de las hemorroides y 

de los calambres en los pies, tiene aplicaciones como anestésico, 

analgésico, antiséptico, astringente, febrífugo, y se utiliza en la 

industria de alimentos y bebidas, entre otros [4, 5]. 

Se han reportado diversos trabajos referentes a la composición química 

de los extractos alcaloides de la corteza del árbol de la Quina [1-6].       

Sin embargo, la información bibliográfica sobre el contenido 

lignocelulósico de la corteza de Quina es escasa. Este último aspecto es 

de gran importancia, debido al interés actual que tienen los materiales 

lignocelulósicos como refuerzos naturales en la producción de 

compuestos poliméricos [7-10]. La incorporación de materiales 

lignocelulósicos ha logrado incrementar las propiedades mecánicas de 

los compuestos poliméricos [11, 12, 13], entre los materiales 

lignocelulósicos que se han utilizado en la producción de 

biocompuestos para diferentes aplicaciones, se pueden mencionar: 

lino, cáñamo, yute, palmera datilera, sisal, bonote, fibras de ramio, 

coco, entre otros [14-19]. 

Es de hacer notar que el término material lignocelulósico incluye a todo 

material natural fibroso que contiene celulosa, hemicelulosa y lignina 

en su estructura. La proporción de estos componentes dependen del 

tipo y fuente del material [20, 21, 22]. La celulosa es un biopolímero 

semicristalino   formado  por   unidades   de  D-glucosa   con  enlaces 

β-(1-4)–glicosídicos; y se considera el compuesto químico orgánico más 

abundante en la tierra. Las hemicelulosas son biopolímeros 

heterogéneos cortos ramificados compuestos por pentosas, hexosas y 

diferentes tipos de ácidos urónicos. Las hemicelulosas representan     
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un recurso renovable que se emplea en la industria química, 

alimenticia, farmacéutica y cosmética. En tanto que la lignina es un 

biopolímero aromático muy complejo y amorfo, que exhibe una baja 

absorción de agua [23, 24, 25]. Se puede afirmar que en la naturaleza se 

encuentran en promedio un 20 al 40 % p/p de hemicelulosa, de 30 a 

60 % p/p de celulosa y un 10 al 25 % p/p de lignina [24]. 

Ahora bien, los materiales lignocelulósicos representan el componente 

mayoritario en los residuos agrícolas, agroindustriales y agroforestales 

en el mundo, por lo que constituyen una fuente de recursos renovables 

de suma importancia. Aunado a su bajo costo, resistencia a la corrosión, 

entre otras características que incentivan su uso en el desarrollo de 

materiales poliméricos [23, 26, 27, 28]. Por lo anterior señalado,                 

se planteó como objetivo de este trabajo, la caracterización química de 

la corteza del árbol de la Quina (Cinchona officinalis) para su 

consideración como materia prima lignocelulósica en el desarrollo de 

compuestos a base de almidón termoplásticos, que se llevan a cabo en 

el Laboratorio de Polímeros del Centro de Investigaciones Química de 

la Universidad de Carabobo, Venezuela. 

 

2. Metodología 

 

La corteza del árbol de la Quina utilizada en este trabajo fue del tipo 

Quina amarilla [6], proveniente del estado Bolívar, al sur de Venezuela. 

La corteza fue secada a temperatura ambiente durante 24 horas, luego 

se molió en un molino manual, marca Corona y se tamizó sobre un 

tamiz ASTM-Nº20, con abertura de 0,0328 pulgadas. En la Figura 1,         

se presenta la corteza de Quina sin moler, molida y tamizada.                       
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Esta última se empleó en las pruebas de caracterización que se 

describen a continuación. 

 

 

 

 

 

 

2.1 Determinación del pH 

 

La determinación del pH se realizó mediante una modificación del 

procedimiento ISI 26-5e descrito por el Instituto Internacional del 

Almidón (siglas en inglés ISI) [29]. Para esto, se mezcló 5,0 g de corteza 

de Quina seca con 50,0 mL de agua destilada, la suspensión obtenida 

fue agitada durante 25 minutos. Luego se filtró a través de un papel de 

filtro No. 4 y se tomó una alícuota de 20 mL para medir el pH con un 

pHmetro, marca Orión, modelo 410A, previamente calibrado. 

 

2.2 Determinación de la densidad suelta y compactada 

 

Para la determinación de la densidad aparente, suelta y compactada,   

se empleó una modificación de la metodología señalada por                      

 

Figura 1. Corteza del árbol de la Quina: a) sin moler, b) molida, c) 

tamizada. 
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Smith (1967) [30]. Para la densidad de la corteza suelta, se pesó en una 

balanza analítica un cilindro vacío de 10 mL de capacidad; luego, 

empleando un embudo se añadió la corteza de Quina molida hasta 

completar el aforo del cilindro; posterior a esto, se pesó el cilindro lleno 

de corteza. El cálculo de la densidad aparente de la corteza suelta se 

realizó empleando la Ecuación 1. 

 

 

 

Donde Mcll es la masa (expresada en gramos) del cilindro lleno con la 

corteza suelta y Mcv es la masa (expresada en gramos) del cilindro 

vacío. 

En cuanto a la densidad compactada, el cilindro aforado con la corteza 

molida se colocó en un vibrador durante cinco minutos, posterior a 

esto se midió el volumen ocupado por la muestra y se pesó el cilindro 

con la muestra. El cálculo de la densidad aparente de la corteza 

compactada se realizó empleando la Ecuación 2. 

 

 

 

Donde Mcc es la masa (expresada en gramos) del cilindro con la corteza 

compactada, Mcv es la masa (expresada en gramos) del cilindro vacío y 

Vme es el volumen (expresado en mililitros) de la muestra empacada. 
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2.3 Determinación de la humedad 

 

El contenido de humedad se determinó empleado el procedimiento 

descrito en el método A de la norma ASTM D4442-20 [31]. Para esto, se 

pesó en una balanza analítica, un gramo de corteza molida húmeda, 

luego se colocó en una estufa a 103 ºC durante dos horas. Se dejó enfriar 

en un desecador durante 25 minutos y se pesó la muestra seca en su 

recipiente hasta obtener peso constante. El contenido de humedad de 

la corteza se calculó empleando la Ecuación 3. 

 

 

 

Donde Mch es la masa (en gramos) de la corteza molida húmeda y Mms 

es la masa (en gramos) de la muestra seca. 

 

2.4 Determinación de la absorción de humedad 

 

Para la determinación de la absorción de humedad se empleó el 

procedimiento señalado por Jumaidin [12]. Para esto, la muestra seca 

resultante de la prueba de humedad (2.3) se colocó en un desecador 

durante 24 horas; posterior a esto se pesó y se colocó en una cámara 

con una humedad relativa y temperatura determinada; luego, la 

muestra se pesó cada hora durante 4 horas consecutivas hasta 

completar 24 horas de medidas. 
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2.5 Determinación del contenido de sustancias 

solubles en agua a temperatura ambiente 

 

El contenido de sustancias solubles en agua a temperatura ambiente 

se determinó mediante una modificación del procedimiento descrito 

en la Norma TAPPI T 207-08 [22, 32]. Para esto, se colocó un gramo de 

corteza molida en un recipiente de 250 mL de capacidad, se añadieron 

100 mL de agua destilada y la suspensión se dejó a temperatura 

ambiente durante 48 horas, bajo agitación frecuente. Luego, se filtró a 

través de un papel de filtro No. 4 y el sólido resultante se secó en la 

estufa a 103 ºC hasta obtener una masa constante. El contenido de 

sustancias solubles en agua a temperatura ambiente se determinó 

empleando la Ecuación 4. Donde Mci es la masa (en gramos) de la 

corteza molida colocada en el recipiente y Mrs es la masa (en gramos) 

del sólido resultante seco. 

 

 

 

2.6 Determinación del contenido de sustancias 

extraíbles 

 

El contenido de sustancias solubles en hexano se determinó mediante 

el procedimiento descrito por la norma ASTM D1105-21 [23, 33].         
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Para esto, se realizó una extracción continua en un equipo Soxhlet 

durante cuatro horas, empleando hexano como disolvente y colocando 

un gramo de corteza de Quina molida en un dedal de celulosa.               

Este mismo procedimiento se utilizó para la determinación del 

contenido de sustancias solubles en tolueno-etanol (2:1 V/V), y para el 

contenido de sustancias solubles en etanol al 95 %. El contenido de 

sustancias extraíbles se determinó empleando la Ecuación 5 para cada 

solvente utilizado. 

 

 

 

Donde Mcx es la masa (en gramos) de la corteza molida colocada en el 

equipo Soxhlet al inicio y Mxs es la masa (en gramos) del sólido 

resultante seco. 

 

 

2.7 Determinación del contenido de sustancias 

solubles en agua a 95 °C 

 

El contenido de sustancias solubles en agua a 95 ºC se determinó 

mediante el procedimiento descrito por la norma TAPPI T 207-08       

[22, 32]. Para esto, en un balón fondo redondo de 250 mL de capacidad 

se colocó un gramo de corteza molida y se le adaptó un condensador, 

el sistema fue entonces puesto bajo reflujo con 100 mL de agua 

destilada durante tres horas. La suspensión obtenida se dejó enfriar 

hasta temperatura ambiente y se filtró sobre un papel de filtro No. 4. 
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Posteriormente, el sólido se secó en la estufa a 103 ºC, se dejó enfriar 

en un desecador y se pesó hasta obtener una masa constante.                     

El contenido de sustancias solubles en agua a 95 ºC se realizó 

empleando la Ecuación 4. 

 

2.8 Determinación del contenido de lignina insoluble 

en ácido 

 

El contenido de lignina insoluble en ácido se determinó mediante el 

procedimiento descrito por la norma TAPPI T 222-06 [22, 34].                  

Para esto, en un balón fondo redondo de 250 mL se colocó un gramo 

de corteza libre de sustancias extraíbles (obtenida del procedimiento 

descrito  en  el  apartado 2.6);  luego,  se añadieron  15 mL  de H2SO4 al 

72 % v/v y se mezcló en agitación constante durante dos horas, a 15 ºC; 

se agregó agua destilada hasta completar 100 mL y se colocó bajo 

reflujo durante cuatro horas. Se dejó enfriar hasta temperatura 

ambiente, se filtró sobre un papel de filtro No. 4 y el sólido obtenido se 

secó en la estufa a 103 ºC por 24 horas. Luego, se dejó enfriar en un 

desecador y se pesó hasta obtener una masa constante. El contenido 

de lignina insoluble en ácido se calculó empleando la Ecuación 6.   

Donde Msl es la masa (en gramos) de la corteza libre de sustancias 

extraíbles y Mrl es la masa (en gramos) del sólido obtenido seco. 
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2.9 Determinación del contenido de celulosa 

 

El contenido porcentual de celulosa se determinó mediante el método 

de Kûrshner–Höffer [22].  Para esto, en un balón fondo redondo de       

100 mL de capacidad, se colocó un gramo de corteza libre de sustancias 

extraíbles con 20 mL de mezcla reactiva constitutiva de HNO3-etanol 

en relación 1:4; luego, se adaptó un condensador y el sistema se colocó 

bajo reflujo durante una hora. Se dejó decantar para separar el 

sobrenadante. Al sólido resultante se le añadieron 20 mL de la mezcla 

reactiva de HNO3–etanol. Esta operación se repitió tres veces. 

Posteriormente, se   añadió 20 mL   de   una solución  acuosa  de  KOH 

al 1 % p/p y se agitó durante 30 minutos, la suspensión obtenida fue 

filtrada y el sólido se secó en la estufa a 103 ºC por 24 horas, 

seguidamente, se dejó enfriar en un desecador y se pesó hasta una 

masa constante. El contenido de celulosa se determinó empleando la 

Ecuación 7. Donde Msl2 es la masa (en gramos) de la corteza libre de 

sustancias extraíbles y Mrc es la masa (en gramos) del sólido obtenido 

seco. 
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2.10 Estimación del contenido de hemicelulosas 

totales 

 

El contenido de hemicelulosas totales se estimó siguiendo el 

procedimiento reportado por Orea et al. [22], mediante la diferencia 

entre 100 %, la suma del porcentaje de celulosa y el porcentaje de 

lignina, tal como se muestra en la Ecuación 8. Donde % C es el 

contenido de celulosa y % L es el contenido de lignina. 

 

 

2.11 Determinación del contenido de sustancias 

minerales 

 

El contenido de sustancias minerales se determinó mediante el 

procedimiento descrito en la norma TAPPI T-211-16 [22, 35]. Para esto, 

se calcinó un gramo de corteza, en una mufla Thermolyne TM modelo 

48000, a 575 ºC durante seis horas. El contenido de sustancias 

minerales se determinó empleando la Ecuación 9. 
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Tabla 1. Características físico químicas de la corteza de Quina 

Donde Msm es la masa (en gramos) de las sustancias minerales o 

cenizas obtenidas y Mcs es la masa (en gramos) de la muestra de 

corteza utilizada. 

 

3. Discusión de resultados 

 

En la Tabla 1, se muestran los resultados obtenidos en las pruebas 

de caracterización fisicoquímica realizadas a la corteza del árbol de 

Quina molida. Al comparar los mismos con aquellos reportados en 

la literatura, se concluyó que los materiales lignocelulósicos 

presentaron características que varían según su procedencia y tipo, 

así como, la edad de la planta, el proceso de extracción empleado, 

la parte de la planta de donde se extrajo el material, entre otros [36]. 

En este sentido, el pH promedio determinado fue de (6,29 ± 0,02), 

este valor se encuentra dentro del rango de 5,20 a 6,50 que reportan 

diversos autores para su aprovechamiento como sustrato o relleno 

para la elaboración de compuestos poliméricos [37, 38, 39]. 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros Resultado 

pH 10% (adim ± 0,02) 6,29 

Densidad aparente suelta (g/mL ± 0,007) 0,272 

Densidad aparente empacada (g/mL ± 0,008) 0,392 

Contenido de humedad (% ± 0,11) 7,65 

Nota: la desviación 
estándar reportada es 
el resultado de 
realizar los ensayos 
de caracterización 
por quintuplicados 
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Figura 2. Representación gráfica del porcentaje de humedad 

absorbida (%) por la corteza del árbol de la Quina en función del 

tiempo (h), en un lapso de 24 horas 

La densidad aparente suelta y empacada, de la corteza del árbol de 

Quina molida fue de (0,272 ± 0,007) g/mL y (0,392 ± 0,008) g/mL, 

respectivamente. Los valores de densidad suelta y empacada 

obtenidos fueron inferiores a 0,400 g/mL, razón por la cual,                 

se considera a la corteza como un material de baja densidad [40].            

La densidad aparente hace referencia a la masa y espacio que ocupa 

el material, aspectos importantes considerados para el transporte y 

manipulación de estos materiales. 

Por otro lado, el contenido de humedad de la corteza del árbol de 

Quina molida fue de (7,65 ± 0,11) % p/p, mientras que la absorción 

de humedad fue 5,15 % p/p en la primera hora de ensayo y 7,31 % a 

las 24 horas, como se muestra en la Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos valores se encuentran en el rango reportado por diversos 

autores. Quienes indican que la humedad absorbida por los 
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Figura 3. Estructura molecular de la hemicelulosa 

materiales lignocelulósicos puede variar de entre 5 a 10 % en peso. 

Esto es debido al carácter hidrófilo que presentan los materiales 

lignocelulósicos a consecuencia de la presencia de un grupo 

carbonilo terminal libre y de los grupos hidroxilos de las unidades de 

polisacáridos existentes en la hemicelulosa [8, 26], como se muestra 

en la Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 2 se muestran los resultados obtenidos en la 

determinación del contenido de sustancias solubles en solventes de 

diferente polaridad. El orden de polaridad de los solventes 

empleados es el siguiente: agua > etanol > tolueno > hexano. En este 

sentido, a temperatura ambiente se obtuvo: en el agua                          

(17,33 ± 0,40) % p/p de sustancias solubles; en hexano                         

(6,87 ± 0,28) % p/p; en la mezcla de tolueno-etanol (2:1 v/v),                  

(2,87 ± 0,23) % p/p; en etanol al 95 % v/v, (8,37 ± 0,55) % p/p y en 

agua a 95 ºC (13,59 ± 0,95) % p/p. Es de resaltar que, las sustancias 

extraíbles son un grupo de compuestos químicos, constituidos por 

ácidos grasos, alcoholes grasos, ácidos resínicos, terpenos, fenoles, 
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Tabla 2. Contenido de sustancias solubles en solventes con diferente 
polaridad 

 

 

Nota: la desviación estándar reportada es el resultado de realizar los 
ensayos de caracterización por quintuplicados 

taninos, compuestos nitrogenados, azúcares, grasas, ceras, 

esteroides, y alcaloides [41]; éstos últimos pueden representar entre 

el 7 % al 12 % p/p de las sustancias solubles existentes en la corteza 

del árbol de Quina [2, 4].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas sustancias se distribuyen en los solventes utilizados de acuerdo a 

su polaridad [23]. La cuantificación de estas sustancias se fundamenta 

en que influyen en las propiedades fisicoquímicas de los materiales 

lignocelulósicos [8], aspecto que juega un papel importante para que 

un determinado material lignocelulósico sea considerado como 

materia prima para la elaboración de materiales poliméricos [8, 26]. 

Parámetro Resultado 

Agua a temperatura ambiente  
(% ± 0,40) 

17,33 

Hexano 
(% ± 0,28) 

6,87 

Tolueno–etanol  
(2:1 v/v) 

(% ± 0,23) 
2,87 

Etanol al 95% 
(% ± 0,55) 

8,37 

Agua a 95 ºC 
(% ± 0,95) 

13,59 
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Tabla 3. Contenido lignocelulósico y minerales en la corteza del árbol 
de Quina. 

 

 

 

En la Tabla 3 se muestran los resultados obtenidos en la determinación 

del contenido lignocelulósico y minerales de la corteza. En cuanto a los 

compuestos estructurales como la lignina y la celulosa, se determinó 

un contenido de 13,93 ± 0,76 % p/p para la lignina insoluble en ácido y 

28,65 ± 0,53 % p/p de celulosa. En tanto que para los compuestos no 

estructurales se obtuvo un contenido de 57,42 ± 0,23 % p/p de 

hemicelulosa y 8,57 ± 0,40 % p/p de sustancias minerales. Estos valores 

se encuentran en el rango reportado por diversos autores para 

diferentes materiales lignocelulósicos, tales como: lino, cáñamo, yute, 

palmera datilera, sisal, bonote, fibras de ramio, coco, entre otros, que 

se han utilizado en la producción de materiales poliméricos [14-19, 42]. 

Es de hacer notar que las características de estos recursos naturales 

son un indicador valioso a la hora de producir materiales compuestos, 

ya que permiten modificar las propiedades mecánicas y térmicas de los 

materiales poliméricos resultantes [9, 26]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetro Resultado 

Lignina insoluble en ácido  
(% ± 0,76) 

13,93 

Celulosa 
(% ± 0,53) 

28,65 

Hemicelulosas totales 
(% ± 0,23) 

57,42 

Sustancias minerales 
(% ± 0,40) 

8,57 

Nota: la desviación estándar reportada es el resultado de realizar los 
ensayos de caracterización por quintuplicados 
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4. Conclusiones 

La información encontrada en la literatura científica sobre la 

composición de la corteza del árbol de la Quina (Cinchona officinalis) 

es insuficiente, razón por la cual su caracterización química aporta 

información de relevancia. La corteza del árbol de la Quina del tipo 

Quina amarilla, procedente del estado Bolívar, al sur de Venezuela 

presentó: pH 6,29, densidad aparente suelta 0,272 g/mL, densidad 

aparente empacada 0,392 g/mL, humedad de 7,65 %. La absorción de 

humedad a 24 horas fue de 7,31 %. En cuanto al contenido de sustancias 

solubles se encontró en el agua a temperatura ambiente un 17,33 % p/p, 

6,87 % p/p en hexano, 2,87 % p/p en la mezcla de tolueno–etanol          

(2:1 v/v), 8,37 % p/p en etanol al 95 % y 13,59 % p/p en agua a 95 ºC.              

En relación al material lignocelulósico se determinó: 13,93 % p/p de 

contenido de lignina insoluble en ácido, 28,65 % p/p de celulosa y   

57,42 % p/p de hemicelulosas totales. El contenido de sustancias 

minerales fue de 8,57 % p/p. Por todo lo anterior señalado, la corteza 

del árbol de la Quina se considera como materia prima lignocelulósica 

potencial (carga o relleno) para la elaboración de materiales basados en 

polímeros. 
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