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Resumen.     

 

Los géneros Pseudognaphalium y Gnaphalium son utilizados en la medicina tradicional 

para tratar enfermedades respiratorias, cefaleas, como diuréticos, antiinflamatorios entre 

otras. Recientemente se les ha prestado gran atención a sus metabolitos secundarios ya 

que este tipo de compuestos actúan como un mecanismo de defensa para las plantas, entre 

los que se pueden citar los terpenos, flavonas, fenoles como ejemplo de ellos, los cuales 

han sido señalados como responsables de su acción. En diversos estudios se reporta la 

actividad de estos compuestos, como antimicrobianos, antifúngicos, antioxidantes, 

antiinflamatorios e incluso fotoprotectores, pero se cuenta con pocas investigaciones de los 

compuestos encargados de su actividad biológica.  

Objetivo: Elaborar una revisión con información bibliográfica de las actividades biológicas 

y los metabolitos secundarios de Pseudognaphalium y Gnaphalium.  

Material y método: Se realizó una búsqueda en las bases de datos de ScienceDirect, 

Pubmed, Biblioteca virtual de la UNAM, y Scielo. Se revisaron un total de 45 trabajos, en 

15 se indica la composición química, de los cuales, en cuatro investigaciones se les atribuye 

alguna actividad biológica a los compuestos.  

Conclusión: Un 24% de artículos reportan actividad antibacteriana, un 2% antifúngica, 13% 

antioxidante y un 8% fotoprotectores. Gnaphalium es el género con más estudios químicos 

y biológicos, a los cuales sus metabolitos están asociados con alguna actividad biológica. 

En cambio, para Pseudognaphalium, son escasos los trabajos encontrados, sin embargo, 

su actividad biológica se le atribuye a los flavonoides y fenoles. 
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Introducción 

Las plantas han sido por muchos años parte elemental en la salud de las personas, debido 

a los compuestos que presentan, y que han demostrado ser útiles para el tratamiento de 

diferentes padecimientos (Calderón, 2011). En la actualidad se buscan principios activos 

de las plantas que dispongan de propiedades beneficiosas para su uso, como una 

alternativa emergente en la industria farmacéutica (Agapito y Sung, 2004). Así que se ha 

evidenciado que las plantas contienen compuestos que reducen el daño a la piel causado 

por la luz UV al actuar como filtros solares (Fuentes, 2019). 

La piel es el órgano más grande del cuerpo, representa alrededor del 15-30% del peso total 

de un adulto. Actúa como defensa ante factores externos físicos, químicos, infecciosos y 

alérgicos. Lo que lo convierte en un órgano importante al fungir como una barrera 

protectora. Entre sus funciones destaca regular la temperatura corporal, actuar como filtro 

protector ante la radiación ultravioleta (RUV), y evitar las infecciones ante agentes 

patógenos (Beatriz, 2016). La piel consta de tres capas: la hipodermis, que es tejido 

conjuntivo con función amortiguadora y aislante térmico; la dermis que también es tejido 

conectivo, compuesto principalmente por fibroblastos, fibras de colágena tipo l y ll, 

responsable de la flexibilidad y resistencia de la piel; la epidermis, es epitelio estratificado, 

plano y queratinizado que se renueva continuamente (Méndez, 2019; López, 2018). Esta 

última capa presenta cuatro estratos: basal, espinoso, granuloso y córneo (Bone, 2019; 

Chungchilan, 2018).    

 

Figura 1. Esquema de las capas de la piel(Manteca, 2013). 
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El Sol emite diferentes tipos de ondas electromagnéticas, entre las que son capaces de 

llegar a la superficie terrestre está la radiación UV que posee una longitud de onda de 200-

400 nm, que puede penetrar la capa cutánea. La luz UV tiene efectos perjudiciales para la 

salud, ya que actúa sobre las proteínas, lípidos de membrana y ácidos nucleicos 

modificando su estructura y por lo tanto las funciones de la piel (Bautista, 2019).  

La luz UV se divide en tres tipos: UVA, UVB y UVC. La UVA (320 a 400 nm) ingresa a la 

dermis induciendo daño indirecto en el DNA, por la producción de radicales de oxígeno, 

generando rompimientos simples o de doble cadena. La UVB (280-315 nm) induce un daño 

directo en el DNA formando dímeros de pirimidinas, reduciendo las células de Langerhans 

en la epidermis, disminuyendo su capacidad inmunológica, desencadenando citocinas 

inflamatorias, que propician el desarrollo de cáncer de piel (García-Carranza et al., 2020). 

La UVC (200-280 nm) es absorbida por el ozono, sin llegar a la superficie terrestre por lo 

que no afecta el funcionamiento cutáneo (Bautista, 2019).    

En los últimos años se ha prestado gran atención a los metabolitos secundarios de las 

plantas, algunos de los cuales pueden actuar como protectores ante la RUV, siendo una 

alternativa emergente en la fotoprotección. Existe una amplia cantidad de moléculas 

naturales que se han reportado con actividad fotoprotectora, al disminuir los efectos de la 

RUV, como los terpenos, flavonas, carotenoides, catequinas y antocianinas (Stevanato et 

al., 2014). Los géneros Pseudognaphalium Kirp. y Gnaphalium L. producen este tipo de 

metabolitos, que son los responsables de las diversas actividades biológicas que tienen. La 

filogenia de ambos géneros continúa en debate, pero constantemente se segregan 

especies de Gnaphalium a Pseudognaphalium debido a los estudios moleculares, que 

muestran la afinidad por Pseudognaphalium (Hinojosa-Espinosa y Villaseñor, 2014; Acosta-

Maindo y Galbany-Casals, 2018); por esta razón se decidió trabajar con ambos géneros en 

esta revisión bibliográfica. 

La clasificación de algunos géneros de la tribu Gnaphalieae es problemática, especialmente 

con Helichrysum, Gnaphalium y Pseudognaphalium. Hilliard y Burtt (1981) establecieron 

delimitaciones genéricas basadas en estudios morfológicos de los géneros. 

Pseudognaphalium fue segregado de Gnaphalium, proponiendo que debería incluir 

especies americanas, asiáticas y africanas que tienen similitud entre sí. Anderberg (1991) 

basado en análisis cladísticos de los caracteres morfológicos, concluyó que 

Pseudognaphalium tiene poca afinidad con Gnaphalium transfiriendo formalmente muchas 

especies de Gnaphalium a Pseudognaphalium. 
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El género Pseudognaphalium fue descrito por primera vez por Moisey Elevich Kirpicznikov 

(IPNI) en 1950, con una distribución en América del Norte, Sur y Central, aunque también 

se encuentra en Asia y África (Freire et al., 2014).  Algunas de las especies se han 

caracterizado con efecto antimicrobiano, antifúngico y como remedio natural ante 

enfermedades respiratorias, siendo sus actividades antibacteriana y antifúngica las más 

estudiadas. Gil y colaboradores (2006) mencionan que algunas plantas del género 

Pseudognaphalium exudan compuestos resinosos como protección ante radiaciones 

solares, elevando la producción de algunos metabolitos como los flavonoides que tienen 

una función antioxidante y diterpenos responsables de las propiedades antivirales y 

citotóxicas. Fernández y colaboradores 2008) indican que la composición química del aceite 

esencial de P. vira-vira Anderb presenta monoterpenos y sesquiterpenos, a los cuales se le 

atribuye una actividad antibacteriana. En 2001, Cotoras y colaboradores reportaron la 

actividad antifúngica de Pseudpgnaphalium spp. al inhibir el crecimiento de Botrytis cinerea 

debido a flavonas y diterpenos. Posteriormente Rezende y colaboradores (2000) 

mencionaron que el ácido kurenóico, presente en el género Pseudognaphalium actúa como 

antibacteriano. Torres en 2017 menciona que la actividad antifúngica de Pseudognaphalium 

está asociada principalmente a los flavonoides y algunos diterpenos. Además de lo anterior, 

estudios preliminares en el laboratorio de Fitoquímica de la FES Iztacala UNAM encontraron 

que el extracto metanólico de Pseudognaphalium semiamplexcaule (DC.) Anderb. es capaz 

de absorber la luz UV a una longitud de onda de 333 nm por lo que tiene potencial como 

fotoprotector. 

Por otro lado, Cuadra y Harborne (1996) encontraron que las plantas del género 

Gnaphalium utilizan los compuestos carotenoides y flavonoides como estrategia para evitar 

daños de radiación solar. Montiel-Ortega (1999) aisló los componentes químicos de G. 

viscosum Kunth encontrando sitosterol, estigmasterol y 5-hidroxi-3,7 dimetoxiflavona. Esta 

última, Parmar y colaboradores (1997) reportaron que tiene actividad anti-invasiva en 

células cancerígenas.  

Si bien se tienen registros de Pseudognaphalium como antimicrobiano, analgésico y como 

remedio popular ante enfermedades bronquiales, se cuenta con poca información de la 

composición química de éste y de sus propiedades como fotoprotector; por lo que es un 

área desconocida aún. Es por ello este trabajo tiene como propósito contribuir con 

información bibliográfica sobre los metabolitos secundarios de Pseudognaphalium y 

Gnaphalium para poder identificar los compuestos que potencialmente sean útiles como 
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fotoprotectores, y con actividad biológica aportando información en el área de productos 

naturales (Mendoza et al., 2002). Es por ello que en el presente estudio se plantearon las 

siguientes preguntas: 

¿Los estudios de Pseudognaphalium y Gnaphalium reportan los compuestos activos a los 

cuales se le atribuye su actividad biológica? 

¿Los compuestos activos reportados tienen potencial como fotoprotectores? 

Objetivos 

Objetivo general: 

Elaborar una revisión bibliográfica de las composiciones químicas y actividades biológicas 

de los metabolitos secundarios de los géneros Pseudognaphalium y Gnaphalium.   

Objetivos particulares: 

Realizar una revisión bibliográfica sobre los metabolitos secundarios de los géneros 

Pseudognaphalium y Gnaphalium. 

Realizar una revisión sobre las actividades biológicas reportadas para los géneros 

Pseudognaphalium y Gnaphalium. 

Comparar los metabolitos secundarios presentes de Pseudognaphalium y Gnaphalium y su 

uso. 

Identificar los metabolitos secundarios de Pseudognaphalium y Gnaphalium que tengan 

potencial como fotoprotectores. 

 

3.- Material y Método 

Para llevar a cabo el estudio se realizó una búsqueda exhaustiva en las bases de datos, 

ScienceDirect, Pubmed, Scielo y la biblioteca virtual de la UNAM usando los siguientes 

parámetros de búsqueda: Pseudognaphalium, Gnaphalium, metabolitos secundarios, 

actividad antibacteriana, actividad antifúngica, actividad antioxidante, actividad 

antiinflamatoria, actividad fotoprotectora, radiación UV, composición química, propiedades 

biológicas, propiedades químicas. También se buscaron trabajos con las sinonimias de 

ambos géneros con las mismas palabras clave. Se utilizó la página The Plant List 
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(http://www.theplantlist.org/) para la revisión de la nomenclatura taxonómica y en sus casos 

sinonimias y así para buscar géneros de la misma tribu. 

Criterios de exclusión 

No se tomaron en cuenta trabajos relacionados con las siguientes características: 

De acción relajante en músculo liso, actividad hiperuricémica, actividad antineoplásica, 

contra la hipertensión, como terapia contra úlceras, anticonceptivo, asociados a la 

acumulación de metales, tratamiento de enfermedades respiratorias, de enfermedades 

gastrointestinales, actividad larvicida, genoma de cloroplastos y actividad repelente.  

 4.- Resultados 

Al momento de la revisión y de acuerdo con The Plant List Gnaphalium se reporta con 1569 

especies, de las cuales 123 son nombres aceptados. Para Pseudognaphalium se cuenta 

con 159 especies, donde 87 son los nombres aceptados.  

En las bases de datos de ScienceDirect, Pubmed, Scielo y la Biblioteca virtual de la UNAM, 

se realizó la búsqueda de artículos científicos, en esta revisión se presentan 45 trabajos. 

Para Pseudognaphalium se encontró un total de cinco estudios, uno de actividad 

antibacteriana y cuatro de composición química.  Para Gnaphalium se encontraron 30 

artículos; siete con actividad antimicrobiana, dos con actividad antifúngica, cuatro con 

actividad antioxidante, cinco con actividad antiinflamatoria, uno con actividad 

antigenotóxica, dos con actividad no tóxica, dos con actividad no citotóxica y siete de 

composición química. Para las sinonimias se encontró un total de 10 escritos; dos con 

actividad antimicrobiana, uno con actividad antioxidante, tres con actividad antiinflamatoria 

y cuatro con actividad fotoprotectora.  
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4.1 Pseudognaphallium Kirp. 

Pseudognahalium pertenece a la familia Asteraceae de la tribu Gnaphalieae. La familia 

comprende 180 géneros, 2000 especies (Hinojosa-Espinosa y Villaseñor, 2014). La 

taxonomía de la tribu Gnaphalieae sigue siendo discutida, debido al reacomodo de varias 

especies de Gnaphalium a Pseudognaphalium. Estudios moleculares reconocen al clado 

conocido como HAP, formado por Helichrysum, Anaphalys y Pseudognaphalium (Ward et 

al., 2009; Smissen et al., 2011; Nie et al., 2013). Monti en 2016 realizó un análisis 

filogenético bajo el criterio de parsimonia usando pesos implícitos, reconociendo la 

agrupación del grupo HAP. El género Pseudognaphalium incluye taxones con filarios con 

estereoma dividido, cerdas de papus monomórficas, aquenios glabros o con pelos dúplex 

mixogénicos cortos oblongos, como se muestra en la figura 2. La especie tipo es 

Pseudognaphalium oxyphyllum (DC.) Kirp. (Freire et al., 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Pseudognaphalium vira-vira Anderb. 

       (Freire et al., 2014) 

 

4.1.1 Uso tradicional 

En la medicina tradicional se reconoce a Pseudognaphalium como efectivo ante 

enfermedades respiratorias, cefaleas, reumatismo, bronquitis, diurético, antiinflamatorio 
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entre otras. Estas propiedades se les atribuyen a los terpenos presentes en la planta. 

Además de que sus componentes actúan como protección a la planta, como las flavonas, 

fenoles entre otros. (Mendoza, 1997).  

4.1.2 Composición química 

Se han identificado diferentes compuestos químicos para Pseudognaphalium. Algunos de 

ellos se muestran en la tabla 1 del anexo. 

4.1.3  Actividades biológicas de Pesudognaphalium  

Dentro de esta investigación se describen los trabajos que se encontraron en la revisión 

bibliográfica con respecto a la actividad biológica de las especies del género 

Pseudoganaphalium, principalmente como antibacteriano, antiinflamatorio y antioxidante 

etc. Mientras que en la tabla 2 del anexo, se indican algunos de los compuestos reportados 

con su actividad biológica.  

Actividad biológica  

Algunas plantas de Pseudoganaphalium exudan material resinoso, aumentando la 

reflectancia ante la radiación solar, que genera un ablandamiento gradual de la resina por 

el calor, convirtiéndola en una capa continua móvil, que no altera la fotosíntesis, 

modificando los efectos nocivos de la radiación UV en las hojas, actuando también como 

mecanismo de defensa ante fitófagos (Gil et al., 2006). Las resinas constituyen la primera 

barrera física y química de protección ante agentes patógenos, se le atribuyen compuestos 

químicos como las flavonas, terpenos, alcaloides y fenoles entre otros (Mendoza et al., 

1997). Los tricomas glandulares acumulan grandes cantidades de metabolitos entre las 

paredes celulares de la glándula y la cutícula; en los exudados de los tricomas se 

encuentran monoterpenos y sesquiterpenos, lo cual constituye la primera línea de 

resistencia física y química de la planta ante microorganismos e insectos (Urzúa, 2003). 

Del exudado resinoso de P. heterotrichium (Phil.) Anderb. y P. cheiranthifolium (Lam.) 

Hilliard & B.L.Burtt se aisló el 13-epi-esclarol, para evaluar la actividad antibacteriana contra 

Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Bacillus coagulans, Staphylococcus aureus, Escherichia 

coli, Klebsiella pneumoniae y Enterobacter cloacae. El exudado logró inhibir el crecimiento 

de bacterias gram-positivas al actuar en la pared celular (Mendoza et al., 2002).  
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Ballentine en el 2000 en su estudio de Pseudognaphalium destaca que se han identificado 

compuestos de las partes aéreas principalmente flavonoides, fenoles y terpenos, como 

responsables de sus propiedades medicinales. Indicando además que cuenta con actividad 

antiinflamatoria, anticancerígena, antioxidante y analgésica.  

4.2 Gnaphalium L. 

Este género se encuentra distribuido mundialmente y comprende aproximadamente 200 

especies de la familia Compositae, perteneciente a la tribu Gnaphalieae (Zheng et al., 

2013). Las plantas son anuales, con altura hasta de 30 cm de alto con cabezuelas 

agrupadas en inflorescencias espiciformes o glomérulos, vilano dimórfico y estereoma 

dividido (Villarreal-Quintanilla et al., 2020). Como se muestra en la figura 3. 

Figura 3. Gnaphalium L. 

(Departamento de botánica, 2022) 

4.2.1 Uso tradicional 

El género Gnaphalium es ampliamente utilizado en México para tratar especialmente 

padecimientos respiratorios, como asma, tos, gripe, bronquitis, afecciones bronquiales, 
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dolor de estómago, diarrea, alergias; algunas especies también se utilizan como 

antiinflamatorio y antimicrobiano. Se les ha adjudicado sus propiedades medicinales a la      

gnaphalina A y B (Callacondo-Riva et al., 2008; Montero-Domínguez et al., 2020). 

4.2.2 Composición química 

Se revisaron 15 trabajos donde se indica la composición química del género Gnaphalium. 

Los cuales describen los componentes que se han encontrado en estos, como se muestra 

en la tabla 1 del anexo.  

4.2.3 Actividades biológicas de Gnaphalium 

Dentro de esta investigación se describen los trabajos con respecto a la actividad biológica 

de varias especies del género Gnaphalium, como antibacteriano, antiinflamatorio, 

antioxidante, antifúngico, cicatrizante y antigenotóxico, etc.  Además, en la tabla 2 del 

anexo, se indican los compuestos químicos a los que se les ha conferido alguna actividad 

biológica.  

Actividad biológica reportada 

En diversas especies del género Gnaphalium se ha reportado la presencia de gnaphalina 

A y B (5,7-dihidroxi-3,8-dimetoxiflavona y 3,5-dihidroxi-7,8-dimetoxiflavona) (Rodríguez-

Ramos et al., 2011). Estudios in vitro con la gnaphalina A le atribuyen propiedades 

antiinflamatorias y se reporta con actividad antioxidante in vitro por la captación de radicales 

libres debido a sus grupos hidroxilo que presenta (Schinella et al., 2007).  

El extracto metanólico de G. affine (D. Don) Anderb tiene un efecto antiinflamatorio, 

bloqueando la producción de NO y PGE2 en células RAW264. El extracto bloquea la 

expresión de citoquinas inflamatorias como TNF-, IL-6 e IL-1. Además de que no 

presenta efectos citotóxicos en líneas celulares, infiriendo que posee una notable protección 

contra lesiones oxidativas inducidas por H2O2 (Yeong-Ae et al., 2016; Wei-Cai et al., 2011). 

Para G. stramineum (ex H.B.K.) Kunth se probó la administración del extracto metanólico 

vía oral para determinar su capacidad antiinflamatoria utilizando el modelo de edema 

inducido por carragenina en patas de rata, mostrando un 36.8% de inhibición del edema en 

5 horas. Los autores atribuyen esta actividad a la combinación de los derivados del ácido 

cafeoilquínico y glucósidos de flavonol (Zheng et al., 2013). Además, la formulación de un 

gel que contenía G. uniflorum mostró una protección significativa in vivo contra el eritema 

cutáneo inducido por la radiación UV-B en humanos (Aquino et al., 2002). 
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G. oxyphylum (DC.) Kirp. fue evaluado como agente antigenotóxico, debido a los 

antioxidantes que posee, se utilizó la técnica con ICH (intercambio de cromátidas 

hermanas) a dosis de 250, 500 y 1000 mg/Kg presentó un porcentaje de disminución de un 

61%. Los autores atribuyen este efecto a los flavonoides presentes en la planta, sobre todo 

los que tienen el grupo catecólico en los anillos A y B son capaces de capturar radicales 

libres y promover la quelación del hierro, y por el doble enlace 2,3 en el anillo B en 

conjunción con el 4-oxo- de un grupo carbonilo en el anillo C permitiendo estabilizarse por 

resonancia (Luna, 1999). 

En G. affine se evaluó la capacidad antioxidante del aceite esencial de las hojas y flores, 

por medio del método ABTS (2,2'-azino bis (3-etilbenzotiazolina-6-sulfónico). A 

concentraciones de 0.16 a 2.5 μg/ml. La capacidad de eliminación del aceite esencial sobre 

el radical ABTS estaba en rangos de 21.01 a 100 %. A concentraciones de 2.5 μg/ml, se 

observó que el aceite esencial poseía una fuerte actividad de eliminación de radicales libres 

contra el radical ABTS, con un valor de alrededor del 100% (Wei-Cai et al., 2011). 

G. semiamplexicule (DC.) Anderb cuenta con mucílagos suavizantes y harpugósidos 

antiinflamatorios, que permiten la utilización de sus flores para dicha actividad. Se midió la 

capacidad antiinflamatoria del extracto etanólico de G. semiamplexicule, en ratones 

mediante la inducción de edema. Sólo se observó que disminuye ligeramente los niveles 

de ceruloplasmina en la inflamación aguda inducida por carragenina (Mejía, 2014). 

Se evaluó la capacidad antiinflamatoria en edema inducido por carragenina en ratas Wistar, 

de la flor de G. stramineum (ex H.B.K.) Kunth del extracto hexánico y MeOH vía oral. El 

extracto obtenido con MeOH fue el más activo, teniendo un 36.8% de inhibición de edema, 

mientras que el extracto hexánico tuvo un 35.7%. Los autores atribuyen su capacidad a los 

siguientes flavonoides:  quercetina 3-glucopiranósido, quercetina 3-galactopiranósido y 

quercetina 3-rutinopiranósido. También el ácido cafeoilquínico es antiinflamatorio, al 

modular la quimiotaxis, y activación de células inmunocompetentes como la migración de 

monocitos (Rastrelli et al., 2008).  

La actividad tóxica de G. semiamplexicaule se evaluó en el modelo de Artemia salina, se 

utilizaron las hojas y flores secas, extrayendo sus compuestos con éter de petróleo. Se 

estudió la fracción del extracto, que corresponde a la gnaphaliina, analizándola a 

concentraciones de 10, 25, 50, 100 ppm, sin tener actividad tóxica. La actividad citotóxica 

se probó en líneas celulares MK2 y C6 exhibiendo una baja citotoxicidad. La actividad 
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antiinflamatoria del flavonol (5,7 dihidroxi-3,8 dimetoxiflavona), se evaluó en edema 

inducido con carragenina, en ratas Wistar macho. El metabolito fue disuelto en DMSO 

(Dimetilsulfóxido) y mezclado con aceite de maíz, administrándose vía oral, teniendo un 

porcentaje de inhibición de edema de 58.4% a una concentración de 100 μg/kg de peso 

(Alcántara, 1997). 

Se evaluó la actividad antiinflamatoria, antioxidante y citotóxica del extracto hidroalcohólico 

de G. americanum Mill. por el método WST-1 para la actividad antiinflamatoria, DPPH (2,2-

difenil-1-picrilhidrazilo) para antioxidante y viabilidad celular con la sal de tetrazolio WST-1. 

La prueba antiinflamatoria se realizó in vitro a partir de neutrófilos extraídos por sangre. A 

una concentración de 200 ppm tuvo una inhibición de 70.34%. La respuesta antioxidante a 

la concentración de 1000 ppm del extracto tuvo una inhibición de 92.54% de radicales libres. 

G. americanum no fue citotóxica a las concentraciones evaluadas ya que se obtuvo una 

viabilidad de 98.96%. El autor menciona que la inhibición inflamatoria se debe a los 

flavonoides presentes en el extracto, ya que inhibe la migración celular en el proceso. 

También al tener fenoles aporta a tener una buena actividad antioxidante (Lazo, 2018).  

Del extracto metanólico de G. polycaulon Pers. se determinó la capacidad antioxidante in 

vitro. Se utilizaron las pruebas de captación de radicales libres con DPPH, ABTS, actividad 

captadora (ORAC), radical superóxido, quelación de metales y peroxidación lipídica. A 100 

µg/ml los resultados obtenidos para DPPH, exhibieron un porcentaje muy alto de inhibición 

de 73.2%; para ABTS una inhibición de 66.9% para superóxido una actividad de 61.6%; 

para ORAC una actividad de 41%; para peroxidación lipídica una actividad de 46.2% y para 

quelación de metales una actividad de 39.8%. El extracto demostró ser un buen 

antioxidante, los autores le atribuyen su capacidad principalmente a los compuestos 

fenólicos puesto que actúan como agentes reductores, inhibidores de especies reactivas 

de oxígeno (Shanmugapriya et al., 2017) 

Al extracto etanólico de G. viscosum Kunth se le evaluó la toxicidad y la actividad 

antibacteriana, determinando la concentración mínima inhibitoria. Para la prueba de 

toxicidad se utilizó el modelo de Artemia salina Leach, se agregaron concentraciones del 

extracto de 30, 60, 90 y 120 mg/ml. Después de 24 horas se contó el número de A. salina 

muertas. No presentó toxicidad al tener un valor de 21.6%. En cuanto a la actividad 

antimicrobiana, a las concentraciones probadas el extracto logró inhibir a Enterococcus 

faecalis, Streptococcus β-hemolítico, Streptococcus   mutans, Staphylococcus aureus. A las 

concentraciones de 60, 90 y 120 mg/ml. inhibió el crecimiento de Streptococcus pyogenes 
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y Corynebacterium xerosis. Se determinó la concentración mínima inhibitoria a 30 mg/ml ya 

que fue la concentración más baja en la que se tuvo un efecto antimicrobiano (Fernández, 

2015).  

Del extracto de G. gaudichaudianum (DC.) Anderb se evaluó la actividad antifúngica contra 

los hongos subcutáneos Sporothrix schenckii y Fonsecaea pedrosoi. El extracto se obtuvo 

por percolación. Para la prueba antifúngica se utilizó el método de dilución de agar. El 

extracto se consideró activo cuando mostró una inhibición del 75% del crecimiento radial. 

La concentración inhibitoria mínima (MIC) se consideró para concentraciones > 100 µg/ml 

inactivo, moderadamente activo 25 a 50 µg/ml y muy activo a 12.5 µg/ml. El extracto inhibió 

solo el crecimiento de F. pedrosoi al ser moderadamente activo con una MIC de 50 y muy 

activo a con una MIC de 12.5 µg/ml (Gaitán et al., 2011).   

Se estudiaron los extractos etanólicos de tallo, hoja, raíz y flores de G. spicatum Mill, 

probando su actividad citotóxica sobre el cultivo de líneas celulares tumorales humanas 

(HT-29, H-460, MCF-7, M-14, PC-3, DU-145, K-562 y 3T3). Utilizando concentraciones del 

extracto de 0.004 mg/ml, 0.016 mg/ml, 0.063 mg/ml a 0.250 mg/ml.  Para la evaluación 

antitumoral se empleó el método de bioensayo de citotoxicidad con Sulforodamina B. Los 

extractos de hojas, tallos y flores mostraron un IC50 superior a 0.250 mg/ml, por lo que no 

se consideraron citotóxicos. Las raíces mostraron citotoxicidad en línea celulares MCF-7, 

K-562, pero menor al cisplatino en líneas celulares 3T3. Además de que tuvo un índice de 

selectividad de 4.7 en líneas K-562 que supera al índice de cisplatino. El autor menciona 

este resultado alentador como anticancerígeno ante células tumorales y al tener baja 

toxicidad en células normales (Callacondo-Riva et al., 2008). 

Del extracto etanólico de G. gaudichaudianum DC. se evaluó la actividad antifúngica contra 

A. niger, P. notatum, S. cereviceae y C. albicans determinando la concentración inhibitoria 

mínima (MIC). La actividad antifúngica del extracto se evaluó por el método de dilución en 

agar. El extracto logró inhibir el crecimiento de S. cereviceae y C. albicans a una MIC de 5 

y 40 mg/ml respectivamente; y en decocciones a 250 mg/ml en ambas cepas. Los autores 

mencionan que puede deberse a la acción sinérgica, aunque faltan estudios para 

determinar cuáles son (Davicino et al., 2007).  

El efecto antimicrobiano del extracto metanólico de G. polycephalum Michx se evaluó contra 

tres cepas bacterianas de importancia clínica, S. aureus, E. coli y P.  aeruginosa, mediante 

la técnica de microdilución en caldo y se determinó la MIC. Se utilizaron 100µl del extracto, 
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el cual se diluyó usando concentraciones de 1.000, 500, 250, 125 y 62,5 μg/ml. El extracto 

inhibió a S. aureus y E. coli a una MIC de 500 μg/ml. El autor menciona el potencial como 

alternativa farmacológica (Ramírez-Rueda y Mojica, 2014).  

Del extracto etanólico de G. vira-vira Molina se probó su capacidad antibacteriana contra S.  

aureus, S. epidermidis, S.  pyogenes, Pseudomona sp. y E. coli. Para determinar la 

actividad antibacteriana se utilizó el método de difusión en agar. Se obtuvo un halo de 

inhibición de 15.805 mm de diámetro frente a S. aureus y 14.5513 mm para S. epidermidis. 

Ambas especies bacterias incitan infecciones en la piel (De la Cruz, 2014).  

Al extracto de G. elegans C. Presl se evaluó su actividad antibacteriana contra 

Campylobacter jejuni, utilizando el método de dilución en microplaca.  El extracto de G. 

elegans logró inhibir a una MIC 0.125mg/ml. El autor menciona que esta especie vegetal es 

relevante para futuros estudios por sus posibles usos terapéuticos, siendo sus compuestos 

químicos los responsables de sus efectos como antagonista a este (Gómez y Vásquez, 

2018).  

Del aceite esencial de G. pellitum Kunth se evaluó su actividad antibacteriana ante S. 

aureus, S. epidermidis, P. aeruginosa, Proteus mirabilis, E. coli y antioxidante por el método 

de DPPH. La actividad antibacteriana se evaluó por antibiograma utilizando la técnica de 

perforación en placa. Para el método DPPH se utilizaron 300 µl, a concentraciones de 250, 

125, 25 y 2.5 ppm. G. pellitum inhibió el crecimiento de S. aureus, S. epidermidis, P. 

aeruginosa, P. mirabili y E. coli. Presentando bajo actividad antioxidante (Andrade, 2015). 

A los extractos totales de G. meridanum Aristeg. se les evaluó la actividad antioxidante y 

citotóxica. La actividad antioxidante se determinó por el método de DPPH y la actividad 

citotóxica mediante el ensayo de reducción del MTT (bromuro de 3-(4,5- dimetiltiazol-2-ilo)-

2,5-difeniltetrazol) en la línea celular de macrófagos murinos J-774. Se utilizaron 

concentraciones de 500 y 100 mg/l. El extracto etanólico presentó una mejor actividad 

antioxidante con un 9.36%, y una actividad citotóxica con un 3.89% de muerte celular. Los 

autores mencionan que su actividad antioxidante se debe a los metabolitos, más 

específicamente a los flavonoides quienes además disminuyen el porcentaje de 

supervivencia de las células (Torrenegra et al., 2016).   

El aceite esencial de G. elegans se probó su actividad biológica como antibacteriano y 

antifúngico por el método de microdilución en caldo. No tuvo efecto antibacteriano, pero sí 
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antifúngico. A concentraciones de 1000 ppm inhibió el crecimiento de T. mentagrophytes y 

a concentraciones de 500 a T. rubruma (Guamán, 2012).  

A partir del extracto metanólico de G. polycaulon se sintetizaron nanopartículas con plata 

(Gp-AgNP) y se probó la actividad antimicrobiana y cicatrizante de la formulación. Se probó 

la actividad antibacteriana del extracto y la formulación Gp-AgNP contra patógenos como 

S. aureus, E. coli y C. albicans a concentraciones de 50 y 100 µg/ml, además, se determinó 

la MIC en ambos. La actividad cicatrizante se estudió en ratas albinas Wistar macho, se 

creó una herida en la línea media dorsal. La formulación Gp-AgNP tuvo una mayor actividad 

antibacteriana inhibiendo a E. coli, S. aureus y C. albicans. Mientras que el extracto 

presentó una actividad antimicrobiana de 14.8±1.6 mm contra E. coli y 32.9 mm contra C. 

albicans. La MIC de Gp-AgNp fue de 25 a 150 µg/ml y del extracto de 75 a 150 µg/ml. El 

tratamiento Gp-AgNP en la actividad cicatrizante logró una excelente reparación tisular, ya 

que se redujo por completo la herida. En general los Gp-AgNp obtuvieron excelentes 

propiedades antibacterianas, lo cual menciona el autor que podría ser un uso potencial para 

las aplicaciones biomédicas (Shanmugapriya et al., 2021).    

Se determinó la actividad antimicrobiana de los extractos de hexano de G. oxyphyllum var. 

oxyphyllum, G. liebmannii var. monticola (McVaugh) D.L.Nash y G. viscosum Kunth contra 

agentes patógenos, utilizando el método de Kirby-Bauer. Los extractos mostraron inhibición 

contra B. cereus y S. aureus, a excepción del extracto de G. viscosum que solo inhibió a B. 

cereus. El extracto de G. oxyphyllum presentó el mayor contenido de ácido ent-Kaur-16-en-

19-oico mostró actividad contra Salmonella typhimurium y E. coli. Los autores mencionan 

que los componentes presentes en estas especies vegetales son las responsables de su 

actividad, apoyando el uso de las plantas en la medicina tradicional (Villagómez-Ibarra et 

al., 2001).  

Del extracto etanólico y el aceite esencial de G. uliginosum L. se evaluó la actividad 

antioxidante y antimicrobiana. El extracto etanólico tuvo una moderada actividad 

antibacteriana a una concentración de 500 a 1000 µg/ml y alta a concentración de 101 a 

500 µg/ml. Quien tuvo una mayor actividad antioxidante fue el aceite esencial que presentó 

actividad a concentraciones de 0.1 mg/ml. Los autores mencionan que es una alternativa 

viable como bactericida y antioxidante, debido a los metabolitos presentes del extracto 

(Leonidovna et al., 2019). 
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4.3 Sinonimia 

Al hacer la revisión bibliográfica se incluyeron todas las investigaciones que en el título 

incluyen a Gnaphalium. Cabe destacar que varios de estos reportes, debido a los cambios 

en la taxonomía del género e incluso de la familia, son sinonimias que no pertenecen 

actualmente al género. Sin embargo, se incluyeron en este apartado en la revisión y se 

describen a continuación las actividades biológicas que se han reportado. 

4.3. Actividades biológicas 

En el extracto hidroalcohólico de G. purpureum L. (Sin= Gamochaeta purpurea (L.) Cabrera) 

se evaluó la capacidad antioxidante in vitro por el método de DPPH y ABTS y se obtuvo su 

IC50. Para la determinación del primero se utilizaron concentraciones de 2.8, 4.17, 6.23 y 

8.33 µg/ml. Para el segundo se estudiaron 1, 3, 8 y 10 µg/ml. Para el extracto se 

consideraron valores de IC50 menores a 30 µg/ml como con alto potencial, moderado entre 

30 µg/ml y 100 µg/ml y con bajo potencial a valores por encima de 100 µg/ml. Presentó 

valores de IC50 de 4.11 y 9.55 µg/ml para DPPH y ABTS, posee alto potencial antioxidante. 

Los autores atribuyen este efecto a los flavonoides, fenoles y taninos presentes en la planta 

(Navarro, 2018).   

Al extracto etanólico de Lasiocephalus ovatus Schltdl. (Sin = Culcitium reflexum HBK; G. 

uniflorum Lam.) se le evaluó la capacidad reductora de eritema cutáneo provocado por luz 

UV-B en humanos. El eritema se indujo por irradiación UV-B utilizando una lámpara 

ultravioleta mod UVM-57. Se preparó un gel con carbopol, trietanolamina y 2% de extracto. 

Estos se aplicaron inmediatamente después de la exposición, de manera tópica en la piel, 

en la superficie ventral del antebrazo. Después de la exposición al gel se ocluyó durante 3 

h, usando cámaras de Hill top para evitar pérdida del material en la superficie de la piel. El 

gel fue capaz de inhibir el eritema, teniendo un 43.5% de inhibición. Los autores mencionan 

que este efecto es debido a los antioxidantes presentes en el extracto; por la captura de 

radicales libres y su contenido en biofenoles, especialmente flavonoles y ácido 

cafeolilquínico. Por otro lado, mencionan que la acción antiinflamatoria es debida a los 

flavonoles (Aquino et al., 2002). 

 

Otras especies reconocidas que pertenecen a otros géneros con sinonimia de Gnaphalium 

se encuentran las siguientes: 
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Achyrocline satureioides (Lam.) DC. (Asteraceae) (Sin = G. candicans Kuth.). De esta 

especie se evaluó el efecto fotoprotector in vivo del extracto etanólico, con una aplicación 

tópica; en el lomo de conejos se aplicó 1 g del extracto 10 minutos antes de irradiarlos con 

lámparas UV. Mediante estudios histológicos se observó una actividad citoprotectora y 

además un aumento la supervivencia celular. El extracto se evaluó en función a su potencial 

para eliminar radicales •OH, producidos por la exposición a radiación UV. Mostrando una 

fotoprotección al disminuir la producción del radical •OH. Los autores proponen que el efecto 

fotoprotector se debe a los antioxidantes presentes en la planta; al eliminar los ROS, la 

quelación de hierro, la interacción con las fosfatasas y quinasas intracelulares. Además de 

que las agliconas presentes en el extracto tuvieron una amplia oportunidad de interactuar 

directamente con las células de la piel, lo cual ayudo a la protección de la misma. Se 

mencionan también que los flavonoides pueden ejercer un efecto de antienvejecimiento en 

la piel (Morquio et al., 2005).  

Helichrysum arenarium (L.) Moench (Asteraceae) (Sin = G. arenarium L.).  A una 

formulación cosmética del extracto polifenólico de H. arenarium se evaluó la capacidad 

fotoprotectora in vitro contra radiación UVA y UVB. El protector solar se preparó agregando 

concentraciones fijas de las fracciones polifenólicas. Se aplicaron 0.75 mg/cm2 en placas 

rugosas de polimetilmetacrilato (PMMA). Las placas se irradiaron por 2 horas con un 

aparato de simulación solar, teniendo una efectividad después de la exposición del SPF in 

vitro de 91.24%; así como una fotoestabilidad cosmética alta de 90% aproximadamente. La 

preparación proporcionó una mayor protección solar contra la radiación UVA. Los autores 

mencionan que los extractos presentaron una alta protección contra la radiación ultravioleta, 

incluso mayor a los protectores comerciales siendo menos agresivos con la piel por su 

origen natural (Jarzycka et al., 2013). 

Del hidrogel con nanoemulsiones del extracto de Achyrocline satureioides (Lam.) DC. (Sin 

= G. candicans Kuth) se evaluó el efecto protector contra el daño cutáneo inducido por rayos 

UV. Los hidrogeles contenían 1% de residuo seco del extracto de A. satureioides adicionado 

con 0.15% de agente gelificante (Carbopol Ultrez 20). La actividad antioxidante se 

determinó midiendo la inhibición de la peroxidación lipídica por el método TBARS (ácido 

tiobitúrico) inducida por AAPH (2,20-azobis-2-ami-dinopropano-dihidrocloruro), en un 

homogeneizado de piel de oreja porcina, también por la evaluación del potencial 

antioxidante total (TRAP) y por la reactividad antioxidante total (TAR). La actividad 

protectora en la misma se evaluó por la determinación de las proteínas carboniladas, tioles 
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totales y sustancias reactivas a TBARS. La piel se cortó en trozos de 2.54 cm2 y se sumergió 

en 100 µl de nanoemulsión por 8 h. Después se colocaron en placas, posteriormente en 

una cámara y se irradiaron con luz UVA/UV durante 3h con lámparas (Exo Terra Sun Glo 

Neodimio 100 y Exo Terra Reptil Go 15W). La capacidad antioxidante en TRAP tuvo una 

reducción seis veces mayor en la quimioluminiscencia; en TAR demostró ser de 4 a 5 veces 

más potente como medida de calidad antioxidante. Las proteínas carboniladas en la piel 

expuesta a radiación permaneció en niveles basales; los enlaces de tiol total (-SH) se 

mantuvieron e incluso subieron su nivel; en la prueba de TBARS la formulación pudo 

proteger parcialmente la piel de la peroxidación lipídica. Estos resultados los autores se lo 

atribuyen a los flavonoides, en especial a la quercetina, luteolina y 3-O-metilquercetina, que 

podrían ser la causa de revertir el daño proteico causado por la irradiación. Pues mencionan 

que la cantidad de flavonoides retenidos en la piel es adecuada para proteger del daño a 

proteínas y lípidos, cuando son expuestos a la luz UVA/UVB. De la misma manera esta 

protección cutánea se relacionó con la dispersión de los nanosistemas, por su tamaño 

nanométrico, forma esférica y compuestos del sistema (Balestrin et al., 2016). 

Las nanocápsulas con extracto de A. satureioides (Sin = G. candicans Kuth) se evaluaron 

para el tratamiento de inflamación de la piel y la dermatitis en un modelo de ratones. Se 

prepararon dos tratamientos; nanocápsulas del extracto de acuerdo con la deposición 

interfacial de polímero e hidrogeles con Carbopol 940 e hidrogeles que contenían 3% de 

extracto de A. satureioides. Para el estudio in vivo se utilizaron ratones macho suizos, las 

preparaciones se probaron de manera tópica en la superficie de la oreja derecha. Se indujo 

dermatitis de contacto con aceite de crotón y edema cutáneo por radiación UVB. El 

tratamiento se aplicó inmediatamente después de que se indujeron las lesiones tanto para 

la dermatitis y el edema. La oreja se evaluó 6 h después de la administración de aceite de 

crotón y 24 horas después de la exposición a la luz. Las formulaciones tanto del hidrogel 

con nanocápsulas de A. satureioides como del hidrogel con extracto redujeron el edema 

inducido por administración de crotón, con un porcentaje de 54 ± 7% (con extracto) y 74 ± 

3 % (nanocápsulas). Los autores mencionan que se debe a la inhibición de las citocinas 

proinflamatorias. En cuanto a la inhibición del edema por radiación UVB se redujo 

significativamente con un 68±6 % para la formulación con extracto, y 76±2% para la 

formulación con nanocápsulas. Los autores atribuyen este efecto a la activación de vías 

antioxidantes, controlando el daño oxidativo causado por la irradiación. La formulación 

ejerce efectos antiinflamatorios contra la dermatitis de contacto inducida por irritantes y la 

inflamación de la piel inducida por UVB (Machado et al., 2020).     
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Del extracto acuoso de A. satureioides (Lam.) D.C. (Sin = G. candicans Kuth) se obtuvo una 

preparación liofilizada y polvos secados por pulverización, de estos se evaluó el efecto 

antiinflamatorio en ratas macho Wistar. Se indujo edema con carragenina en la pata trasera. 

Los tratamientos se administraron vía oral con una dosis de 250 mg/kg una hora antes de 

que el edema fuera inducido. Las preparaciones redujeron significativamente el edema y la 

migración de células polimorfonucleares. Los autores mencionan que dicho efecto se debe 

al bloqueo en la respuesta inflamatoria (De Souza et al., 2007). 

Del aceite esencial de Lasiocephalus ovatus Schltdl (Sin = G. uniflorum Lam.) se evaluó la 

capacidad antibacteriana contra patógenos de importancia clínica (S. aureus, Enterococcus 

faecalis, E. coli y P. aeruginosa) por el método de microdilución en caldo. Se determinó la 

MIC y la concentración mínima bactericida (CMB). El aceite mostró actividad frente a E. coli 

y P. aeruginosa inhibiendo en mayor proporción el crecimiento de E. coli con una MIC de 

200-400 µg/ml y una CMB de 800 µg/ml. El autor menciona que puede deberse a la 

presencia de algún constituyente mayoritario del aceite o a la acción sinérgica de sus 

principales constituyentes (Ibarra, 2017).   

Al extracto acuoso de A. satureioides (Sin = G. candicans Kuth) se le evaluó la actividad 

antimicrobiana contra S. aureus, E. faecalis, P. aeruginosa, y E. coli y la actividad citotóxica 

en A. salina. Por el método de difusión en agar. El extracto alcohólico del tallo tuvo mayor 

efectividad con un halo de inhibición de 9 mm de diámetro, a una concentración mínima 

inhibitoria de 3.125 mg/ml contra S. aureus y E. faecalis. Para el extracto alcohólico de la 

flor se obtuvo un halo de inhibición de 9-11 mm contra las mismas bacterias a 

concentraciones de 6.25 mg/ml. El extracto acuoso de hojas fue el único que inhibió a P. 

aeruginosa con halos de 8 mm a una concentración de 100 mg/ml. Los autores mencionan 

que es una alternativa para la creación de nuevos fármacos (Anaya et al., 2019).  

Se encontró también actividad fotoprotectora del género Helichrysum por ello se incluyó en 

este trabajo, que pertenece también a la misma tribu Gnaphalieae de Pseudognaphalium y 

Gnaphalium. 

En la especie Helichrysum italicum (Roth) G.Don perteneciente a la tribu Gnaphalieae se 

probó la actividad fotoprotectora del extracto crudo y una fracción alcohólica de flavonoides. 

Se aplicaron de manera tópica en cobayos y humanos, previa a la exposición solar. Tanto 

el extracto crudo como la fracción de flavonoides evitaron la aparición de eritema en la zona 

aplicada. Los autores atribuyen su efecto protector a los flavonoides, proponiendo que estos 
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inhiben la producción de prostaglandinas en piel irritada, evitando la liberación de 

histaminas (Antunes et al., 2013). 

Discusión. 

Del total de los estudios registrados, 24% son estudios referentes a evaluación acerca de 

la actividad antibacteriana, un 15% de antiinflamatorios, un 11% antioxidante de los 

extractos de Pseudognaphalium y Gnaphalium. Sólo se encontró que el 8% de los artículos 

investigan a estas especies como fotoprotectores, ya que el estudio de estos taxas es 

relativamente reciente, con trabajos a partir del 2013, por lo que se registra poca 

información.  

Se pueden resaltar los estudios con actividad antioxidante de los géneros 

Pseudognaphaluim y Gnaphalium, puesto que son un indicativo de su potencial 

fotoprotector ya que pueden actuar como bloqueadores de los radicales libres, impidiendo 

la producción causada por la radiación UV y su impacto en la piel como el 

fotoenvejecimiento por ende, ayudando a la salud cutánea (González-Púmariega et al., 

2009).  

Los datos recabados de la composición química de los géneros mostrados en las tablas 1 

y 2, nos indican algunos componentes que pueden ser responsables de las diferentes 

actividades biológicas reportadas para las especies. Para el género Gnaphalium a las 

gnaphalinas A y B se les atribuye la acción biológica como antiinflamatorios y antifúngicos 

entre otras (Cotoras et al., 2001; Montero-Domínguez et al., 2020), por lo que se puede 

sugerir a estos metabolitos como alternativas para formulaciones farmacéuticas, así como 

para el tratamiento de las principales actividades biológicas.  

De acuerdo con esta revisión, se sugiere también analizar la toxicidad de las plantas, ya 

que es un dato relevante, que nos permite evaluar posibles riesgos de daños y sólo en 

pocos trabajos se menciona. Se cuenta mayormente con la identificación de algunos de 

estos compuestos de Gnaphalium, para estudios antibacterianos y antifúngicos, como lo 

son los terpenos, flavonoides, fenoles ya que actúan como una barrera protectora ante 

patógenos (Martínez, 2010). 

En algunos de los trabajos mencionados reportan la efectividad del género como 

fotoprotector, pero hacen falta estudios químicos para elucidar algunas de las estructuras 

químicas que pueden ser responsables de su actividad favorable. En tanto que para 
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Pseudognaphalium se señalan a los flavonoides, fenoles y terpenos como responsables de 

su actividad biológica (Ballentine, 2000), sin embargo, hacen falta más estudios del género 

que lo comprueben.   

La gran variedad de metabolitos presentes en ambos géneros nos muestra lo versátiles que 

pueden ser estas especies, al tener actividad biológica como antibacterianos, antifúngicos, 

antiinflamatorios, antioxidantes, reductor de edema y hasta fotoprotector. A pesar de ser 

una potencial alternativa como fotoprotectores, debido a sus compuestos como flavonoides, 

terpenos, fenoles que contienen (Balestrin et al., 2016; Rodríguez-Ramos et al., 2011) 

hacen falta estudios que evidencien la capacidad fotoprotectora de las especies, así como 

investigaciones sobre la elucidación de sus compuestos químicos a los cuales se les 

atribuyen estos efectos pues las plantas son una fuente diversa de metabolitos útiles para 

la fotoprotección.  

Las plantas al estar expuestas a la radiación solar producen metabolitos para su protección 

(Carrasco-Ríos, 2009) convirtiéndose en una fuente diversa de compuestos 

fotoprotectores, útiles para el uso cosmético como alternativa para la prevención de 

alteraciones involucradas con la piel. En los últimos años estas moléculas han sido 

señaladas como buenos complementos de los filtros solares, teniendo un mayor espectro 

de protección, además de ser más favorables para la piel, en comparación con los filtros 

solares químicos (Fuentes, 2019; Mejía et al., 2014). Además, en el trabajo de Balestrin et 

al. (2016) le atribuyen la fotoprotección a los flavonoides, al prevenir el daño de las células 

por la radiación solar. Coincidiendo con Cazarola (2013) quien menciona también que los 

flavonoides brindan actividad con un efecto fotoprotector, al limitar la acción de los radicales 

libres. De igual manera Prudencio y Bustamante (2018), mencionan que los flavonoides 

actúan como antioxidantes por su estructura química, al tener un anillo aromático y al menos 

un grupo hidroxilo, por consiguiente, se les ha dado especial atención por su acción 

preventiva ante daños causados por la radiación solar, al absorber la luz impidiendo daños 

en la piel teniendo además picos de absorción en UVA y UVB 

Otro grupo de metabolitos señalados con actividad biológica protectora son los fenoles que 

de acuerdo con Yugán (2019) menciona que estos son antioxidantes, y actúan capturando 

los radicales libres, absorbiendo también la radiación UVB y protegiendo a las células del 

daño. Algunos terpenos también son considerados importantes, González-Burgos y 

Gómez-Serranillos en el 2012, mencionan que debido a que son antioxidantes inhiben las 

especies reactivas de oxígenos previniendo la oxidación, estabilizando los radicales libres.   
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Las constantes actualizaciones y demandas por la búsqueda de nuevas y mejores fórmulas 

de filtros solares evidencian a las plantas como una alternativa creciente, tanto como por 

sus propiedades fotoprotectoras como por sus propiedades antioxidantes y 

antiinflamatorias colocándolas en un interés creciente para la incorporación en la 

elaboración de los protectores solares. 

5.- Conclusiones. 

● A pesar de su uso en la medicina tradicional poco se conoce del género 

Pseudognaphalium en cuanto a sus compuestos químicos y principios activos 

fitoquímicos. Los pocos estudios que hay del género han ayudado a dilucidar los 

tipos de compuestos químicos con actividad biológica para uso como el ácido 

kaurenóico, 13-epi-esclarol principalmente.  

● En contraste con Pseudognaphalium, el género Gnaphalium cuenta con más 

estudios químicos y con estudios de actividad biológica. A los cuales se les ha 

asociado una gran cantidad de propiedades con beneficios para el humano 

principalmente las gnafalinas, también se encuentran los flavonoides, terpenos entre 

otros. 

● Los metabolitos secundarios de Pseudognaphalium implicados en su actividad 

biológica antibacteriana están relacionados con algunos flavonoides y fenoles. A los 

cuales se les atribuye presumiblemente su actividad en la medicina tradicional. Al 

igual que para Gnaphalium, sus diversos compuestos como los flavonoides, fenoles 

y gnafalinas son los responsables de sus propiedades activas.  

● Estudios in vivo e in vitro han demostrado la capacidad de los flavonoides como 

fotoprotectores tanto en animales como en humanos. Por ello se necesita realizar 

más investigación sobre su actividad en modelos biológicos para asegurar su 

eficacia y seguridad.   

● La taxonomía de estos géneros sigue siendo problemática ya que constantemente 

se siguen segregando especies de Pseudognaphalium a Gnaphalium y viceversa. 

Siendo un reto pues la incorrecta ubicación taxonómica puede generar confusión, 

además de una errónea descripción en los principios activos y las cuales pueden 

ayudar en la ubicación de taxones. Es importante en futuros trabajos de los géneros 

se tome en cuenta la clasificación biológica de ambas especies. 
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Anexo 
Tabla l. Composición química de algunas especies de los géneros Pseudognaphalium y Gnaphalium.  

Especie Compuesto aislado Parte del tejido vegetal Referencias 

P. vira-vira Ácido kaurenóico Tallo Gil et al., 2006 

P. robustum 5,7 Dihidroxi-3,8-dimetoxiflavona Tallo Cotoras et al., 2011 

P. luteoalbum Hispidulina-7-O-glucopiranósido Hojas  Aderogba et al., 2014 

P. robustum,  

P. heterotrichium, 

P. cheiranthifolium 

α-Tujeno 

α-Pineno 

Canfeno 

Sabinena 

β-Pineno 

β-Mirceno 

2-Careno 

α-Felandreno 

3-Careno 

α-Terpineno 

ρ-Cimeno 

1,8-Cineol 

β-Felandreno 

(E)-Ocimeno 

γ-Terpineno 

1-Octanol 

Hojas Urzúa et al., 2011 



39 
 

P. heterotrichium y 

 P. cheiranthifolium 

13-Epi-esclarol Toda la planta Mendoza et al., 2002 

G. affine Ácido 1,4-di-O-cafeoilquínico 

1,4-di-O-cafeoilquinato de metilo 

Ácido 1, 3, 5-tri-O-cafeoilquínico 

3, 4, 5-Tri-O-cafeoilquínato de metilo  

Ácido 1, 3, 4-di-O-cafeoilquínico, 

3,4-di-O-cafeoilquinato de metilo, 

Ácido clorogénico  

5-Hidroxi-3,6,7, 8-tetrametoxiflavona  

5, 3'-Dihidroxi-3, 6, 7, 8,  

4-Pentametoxiflavona 

5, 4'-Dihidroxi-3, 7 

8-Trimetoxiflavona  

3, 5, 7-Trihidroxi-8-metoxiflavona  

5, 7-Dihidroxi-3, 6, 

8-Trimetoxiflavona  

5,7-Dihidroxi-3,  

8, 4'-Trimetoxiflavona  

Luteolin-4'-O-β-D-glucósido 

3,4-Dihidroxibenzoato de etilo 

1-O-Cafeoil-β-D-glucopiranosa 

Partes aéreas Wei et al., 2018 

G. affine Guaiacol Toda la planta Yeong-Ae et al., 2016 
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2,3-Dihidrobenzofurano 

Fenol, 4-etenil-2-metoxi- 

Vainillina 

Metil-(2-hidoxi-3-etoxi-benzil) éter 

2-Heptanona,6-(3-acetil-1-ciclopropen-1-YL)-3-Hidroxi-6-Metil 

3-Buten-2-one,4-(4-hidroxi-2,2,6-trimetil-7-) 

Loliólido 

2-Ciclohexano-1-one,4-hidroxi-3,5,6-trimetil-4-(3-oxo-1-butenil) 

3-Oxabiciclo 

3-(2,5-Dimetoxi-fenil)-ácido propionóico 

G. liebmannii 5 Hidroxi-3,7-dimetoxiflavona 

3,5-Dihidroxi-6,7,8-trimetoxiflavona 

3-O-Metilquercetina 

Isognafalina 1,3,5-dihidroxi-6,7,8-trimetoxiflavona 

3-Metil éter quercetiina  

Inflorescencia Rosas, 2012 

G. liebmannii 5,7-Dihidroxi-3,8-dimetoxiflavona 

(Gnafalina A) 

3,5-Dihidroxi-7,8-dimetoxiflavona  

(Gnafalina B) 

Inflorescencias Rodríguez-Ramos et 

al., 2011 

G. affine 

 

Isorhamnetina-7-O-β-D-glucopiranósido 

Quercetina-3-O-β-D glucopiranósido  

Escutelareína-7-O-β-D glucopiranósido 

Apigenina-7-O-β-D-glucopiranósido. 

Raíces Li et al., 2013  
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G. elegans α-Pineno 

α-Cubebeno 

α-Copaeno 

β-Cubebeno 

Italiceno 

α-Gurjuneno 

α-Cedreno 

α-Cadineno 

α-Bisabolol 

α-Selineno 

α-Muuroleno 

(Z)-α-Basiboleno 

β-Sileneno 

(E)-β-Farneseno 

γ-Muuroleno 

γ-Curcumina 

γ-Cadineno 

Aromadendreno 

δ-Cadineno 

Partes aéreas  Valerezo et al., 2019 

G. semiamplexicaule 5,7 Dihidroxi-3,8 dimetoxiflavona (gnafalina) Hojas y flores Alcántara, 1997 

G. luteo 5,4'-Dihidroxi-3,6,7,8-tetrametoxiflavona 

5,4'-Dihidroxi-3,6,7,8,3'-pentametoxiflavona 

5,7-Dihidroxi-3,8-dimetoxiflavona (gnafalina) 

Partes aéreas  Cuadra y Harborne, 

1996 
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G. affine 7-Octeno-4-ol 

p-Cimeno 

Linalool 

α-Terpineol 

α-Gurjuneno 

α-Humeleno 

α-cedrol 

Eugenol 

Tetradecano 

(-)-β-Elemeno 

Trans-cariofileno 

Cadineno 

Gurjuneno 

Elemol 

Hojas y flores Wei-Cai et al., 2011 

G. oxyphilum 

 

 

 

Zoapatlina 

Ácido kaurenóico 

13-Epiesclareol 

β-Sitoesterol 

Estigmaesterol 

Hojas y flores Sánchez, 2001 

G. liebamnii 

 

Zoapatlina 

Ácido kaurenóico 

13-Epiesclareol 

β-Sitoesterol 

Hojas y flores Sánchez, 2001 
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Estigmaesterol 

G. viscosum 

 

Zoapatlina 

Ácido kaurenóico 

13-Epiesclareol 

β-Sitoesterol 

Estigmaesterol 

Hojas y flores  Sánchez, 2001 

G. oxyphilum 

 

Leteolina 

3-Metoxiquercetina 

Hojas y flores  Sánchez, 2001 

G. stramineum 3-Cafeolquínico 

3,5-Di-O-cafeolquinico 

4,5-Di-O-cafeolquínico 

3,4,5-Tri-O-cafeoilquínico 

Quercetina 3-glucopiranósido 

Quercetina-3-galactopiranósido 

Quercetina-3-rutinopiranósido 

Partes aéreas Rastrelli et al., 2008 
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Tabla ll. Actividades biológicas para algunos de los compuestos reportados para especies de los géneros Pseudognaphalium y 

Gnaphalium. 

Tipo de 

compuesto 

Compuesto Actividad Referencias 

Terpeno Ácido kaurenóico Antibacteriana Gil et al., 2006 

Flavonoide 5,7 Dihidroxi-3,8-dimetoxiflavona Actividad antifúngica Cotoras et al., 2011 

Terpeno  Ácido ent-16-kauren-19 oico Actividad 

antimicrobiana  

Mendoza et al., 1997 

Flavonoides 1,3,5 Dihidroxi-6,7,8-trimetoxiflavona 

3-Metil éter quercetina 

5 Hidroxi-3,7-dimetoxiflavona 

Actividad relajante  Rosas, 2012 

Fenol γ-Curcumina Actividad antifúngica Valerezo et al., 2019 

Flavonol 5,7 Dihidroxi-3,8 dimetoxiflavona  Actividad 

antiinflamatoria 

Alcántara, 1997 

Fenol Eugenol Antifúngica, 

antioxidante, 

antiinflamatoria y 

anestésica 

 

Wei-Cai et al., 2011 

Terpeno  β-Sitoesterol 

Estigmaesterol 

Ácido kaurenóico 

Actividad antibacteriana Sánchez, 2001 
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Fenol 3,5-Di-O-cafeoilquínico  

4,5-Di-O-cafeoilquínico 

Actividad 

antiinflamatoria 

Rastrelli et al., 2008 

Flavonoide Quercetina 3-glucopiranósido 

Quercetina-3-galactopiranósido 

Quercetina-3-rutinopiranósido 

Reductor de edema 

 

 

Rastrelli et al., 2008 

Terpeno 5,7-Dihidroxi-3,8-dimetoxiflavona 

(Gnafalina A) 

3,5-Dihidroxi-7,8-dimetoxiflavona  

(Gnafalina B) 

Antiinflamatorio 

Antioxidante 

Rodríguez-Ramos et al., 2011 

Flavonoide Quercetina  

Luteolina 

3-O-Metilquercetina 

Fotoprotector Balestrin et al., 2016 

Terpeno Ácido ent-Kaur-16-en-19-oico Antibacteriana Villagómez-Ibarra et al., 2001 
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