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RESUMEN  

La necesidad de encontrar nuevos productos para tratar patologías comunes como 

resfriados, dolores musculares, cólicos y más, ha impulsado a la población al uso de 

plantas medicinales por su fácil acceso, sobre todo en las poblaciones rurales. Esto ha 

impulsado al estudio científico de las propiedades y beneficios que se pueda obtener 

de la misma. El objetivo de esta investigación fue analizar las características 

fitoquímicas, propiedades farmacológicas, usos y aplicaciones más comunes de la 

B. latifolia  en el Ecuador. La información fue recopilada de 80 artículos científicos  

acorde a la temática y que estuvieran disponibles en diferentes bases de datos con 

fundamentos que aporten al desarrollo de la revisión bibliográfica.  

En la presente revisión se describen los grupos funcionales presentes en esta especie 

junto con los metabolitos secundarios identificados en el tamizaje fitoquímico. El 

limoneno y el germacreno D son los compuestos más representativos de este arbusto 

los cuales, junto con las otras 28 sustancias le otorgan a B. latifolia  propiedades 

antiinflamatorias, antimicrobianas, anticancerígenas y analgésicas. A su vez, también 

son utilizadas de manera tradicional por la población ecuatoriana y de América Latina 

para el alivio de cólicos, diarrea, golpes, heridas y torceduras. 

 

Palabras clave: Investigación bibliográfica, etnofarmacología, fitofármacos, plantas 

medicinales, Baccharis latifolia, metabolitos secundarios, Chilca. 
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ABSTRACT 

The need to find new products to treat common pathologies such as colds, muscle 

aches, colic and more, has driven the population to use medicinal plants due to their 

easy access, especially in rural populations. This has placed Baccharis latifolia in a 

source of research on all the properties and benefits that can be obtained from it. The 

objective of this research was to analyze the most common phytochemical 

characteristics, pharmacological properties, uses and applications of B. latifolia in 

Ecuador, evaluating the phytochemical compounds in the mixture of aqueous extracts 

and essential oils. The information was compiled from 80 scientific articles according 

to the theme and that were available in different databases with foundations that 

contribute to the development of the bibliographic review. 

In this review, the functional groups present in this species are described together with 

the secondary metabolites identified in the phytochemical screening. Limonene and 

germacrene D are the most representative compounds of this shrub which, together 

with the other 28 substances, give B. latifolia anti-inflammatory, antimicrobial, 

anticancer and analgesic properties. In turn, they are also used in a traditional way by 

the Ecuadorian and Latin American populations for the relief of colic, diarrhea, blows, 

wounds and sprains. 

Key words: Bibliographic research, ethnopharmacology, phytopharmaceuticals, 

medicinal plants, Baccharis latifolia, secondary metabolites, Chilca.
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

1.1. Justificación 

La habilidad de adaptación del hombre le ha permitido buscar alternativas medicinales 

para el tratamiento de diferentes dolencias que le brinden alivio, estabilidad y un buen 

estado de salud físico y emocional (Yanchaguano & Francisco, 2019). En base a esto 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la medicina tradicional como la 

suma de conocimientos, habilidades y prácticas basadas en teorías, creencias y 

experiencias autóctonas de culturas para el mantenimiento de la salud con el uso de 

hierbas medicinales (Che et al., 2017).  

El Ecuador por su cantidad de especies tanto en flora y fauna es conocido como uno 

de los 10 países más biodiversos del mundo (Ministerio de Turismo, 2018) donde su 

población usualmente acude a los recursos botánicos para calmar problemas comunes 

como dolores de cabeza, estómago, fiebre, diarrea, insomnio, fatiga, espasmos 

musculares y dolor de las articulaciones (Pedraza-Alva et al., 2019).  

En el páramo ecuatoriano se encuentra alrededor del 30% de plantas vasculares 

representativas del ecosistema, aproximadamente 1500 especies (Caranqui et al., 

2016), las mismas que son fuentes ricas de alcaloides, polifenoles, glúcidos 

cianogénicos, saponinas (Jaramillo Jaramillo et al., 2016), ácidos grasos y derivados, 

compuestos bencenoides y terpenoides con diversas actividades biológicas como 

antimicrobianas y antitumorales (Echavarría et al., 2020). Predominando las familias 

Asteraceae y Fabaceae con mayor número de especies y usos entre medicinal, 

alimentario, maderable, construcción, entre otros (Moncada-Rangel & Morales 

Muñoz, 2017). 

El género Baccharis de la familia Asteraceae es uno de los más numerosos distribuidos 

en América Latina (Prada et al., 2016), dentro del que se encuentra Baccharis latifolia 

(Ruiz & Pav.) Persoon comúnmente llamada “Chilca”, un arbusto de hasta 4 m de 
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altura (Paniagua-Zambrana et al., 2020) a la que se le atribuyen propiedades 

antiinflamatorias, analgésicas, antimicrobianas (Enríquez et al., 2018), antineuróticas, 

antitumorales y antireumáticas (Loja et al., 2017) gracias a la presencia de metabolitos 

secundarios entre los que destacan el limoneno, cumarinas, alcaloides, lactonas entre 

otros (Sequeda-Castañeda et al., 2015). 

Actualmente la medicina herbaria ha retomado importancia en numerosos estudios por 

todos los principios activos que se pueden obtener y transformar a productos 

farmacéuticos (Hernández-Alvarado et al., 2018).  Por lo tanto, esta investigación tiene 

como finalidad elaborar una revisión bibliográfica sobre las características 

fitoquímicas, propiedades farmacológicas, usos y aplicaciones más comunes de la B. 

latifolia  en el Ecuador.  

1.2. Antecedentes 

1.2.1. Familia Asteraceae 

Las Asteráceas corresponden una de las tres familias mega diversas de las 

Angiospermas con un estimado de 25 000 a 35 000 especies. Habitan en todo el mundo 

incluyendo la Antártida, en hábitats como desiertos, praderas, montañas y climas 

templados (Mandel et al., 2019). Los ejemplares de esta familia se caracterizan por su 

inflorescencia compleja (capítulo), es decir, está compuesta de flores estructurales y 

funcionales diferentes ubicados en un receptáculo común (Broholm et al., 2014). 

1.2.2. Género Baccharis 

Baccharis L. es uno de los géneros más numerosos (más de 500 especies) y diversos 

que existe únicamente en América en la gran mayoría de ecosistemas asociados a sitios 

húmedos, arroyos, riberas y acequias desde Canadá hasta Chile y Argentina, donde el 

90% está distribuido en Sudamérica en la Cordillera de los Andes siendo muy 

tolerantes a suelos alcalinos y salinos (Bobek et al., 2016; Gonzáles et al., 2019; 

Minteguiaga, 2019). A este género pertenecen plantas dioicas herbáceas, pequeños 

arbustos leñosos y trepadores, perennes, raramente árboles y hierbas aromáticas 

(Burrows & Tyrl, 2013; Ramos Campos et al., 2016).  
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En el Ecuador se puede encontrar 25 especies de las cuales 12 son nativas 

(B. alaternides, B. buxifolia, B. genistelloides, B. latifolia, B. macrantha, B. nítida, 

B. oblongifolia, B. obtusifolia, B. odorata, B. teindalensis, B. tricuneata y B. trinervis), 

11 son endémicas (B. arbutifolia, B.  aretioides, B. eggersii, B.  fusca, B. hambatensis, 

B. hieronymi, B. huairacajensis, B. klattii, B. mollis, B. steetzii, y B. tenuicapitulata) 

y 2 son introducidas (B. elaeagnoides y B. serrulata) (Barriga et al., 2017; De la Torre 

et al., 2008). 

1.2.3. Baccharis latifolia 

Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. es comúnmente llamada como “chilco”, “azul 

chilco”, “chilca negra”, “chilca larga”, “chilca larga” o “trementina” (De la Torre et 

al., 2008). 

 

Figura 1 La chilca (Baccharis latifolia)  (Heiden et al., 2019) 

Es un arbusto nativo de la zona Andina de América Latina distribuida sobre todo desde 

Venezuela hasta el norte de Argentina. Su crecimiento y desarrollo se da en un rango 

altitudinal desde los 1600 hasta los 3800 m.s.n.m. siendo las alturas de 1000 a 3000 

m.s.n.m. lugares donde se ha encontrado mayor concentración de especímenes. La 

presencia del arbusto en varias altitudes se da gracias a la gran adaptabilidad que tiene, 

pues puede estar presente en suelos sueltos y secos con poca disponibilidad de 

humedad y materia orgánica, así también se ha observado que crece en arena y 
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pedregones (Enríquez et al., 2018; Loja Herrera et al., 2017; Prada et al., 2016). En el 

Ecuador se la ubica en todas las provincias de la Sierra: Carchi, Imbabura, Pichincha, 

Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay y Loja, y en 3 provincias 

de la Amazonía: Sucumbíos, Napo y Zamora Chinchipe (Valarezo et al., 2013). 

 

Figura 2 Mapa de distribución potencial de Baccharis latifolia. (Romoleroux et al., 

2019) 

1.2.4. Clasificación Taxonómica 

El Código Internacional de Nomenclatura para algas, hongos y plantas indica que cada 

organismo es tratado como un número indefinido de taxones de rango y subordinado 

(Herbarium Greuter, 2018). Por lo que a esta planta se le asigna a la siguiente categoría 

taxonómica: 

Reino: Plantae 

        Filo: Magnoliophyta 

                Clase: Magnoliopsida 

              Orden: Asterales 

                      Familia: Asteraceae 

                      Género: Baccharis 

                            Especie: Baccharis latifolia (Ruiz & Pavón) Pers. 

Fuente: (Catálogo de La Vida - Lista de Verificación Anual de 2010 : Detalles de La 

Especie, 2010) 
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1.2.5. Sinonimia 

Baccharis floribunda Kunth, Baccharis polyantha Kunth, Baccharis polyantha var 

macrophylla Hieron, Baccharis polyantha f. polyantha, Baccharis riparia Kunth, 

Molina latifolia Ruiz & Pav., Pingraea latifolia (Ruiz & Pav.) FH Hellwig, Pluchea 

glabra Griseb., Vernonia otavalensis Gilli.   

1.2.6. Etimología 

El nombre del género Baccharis proviene del griego Bakkaris y fue designado por 

Linneo en honor al dios Baco, mientras que el epíteto específico latifolia se basó en la 

morfología del arbusto haciendo referencia a las hojas anchas (Aguirre et al., 2019). 

1.2.7.  Descripción botánica 

B. latifolia  es un arbusto milenario dioico con una altura de 1 a 4 m. apreciado en la 

mayoría de culturas antiguas de América del Sur por los grandes beneficios que otorga 

a la salud, medio ambiente y construcción. 

- Tallo 

Tallo delgado y anguloso, mientras están tiernos son altamente resinosos entre rojizos 

y verdes y al madurar se tornan marrones de forma cilíndrica con corteza estriada. Las 

ramas crecen desde la parte base de forma verticilada dotadas de vesículas resinosas. 

- Hojas 

Hojas de color verde claro, simples, resinosas, coriáceas de disposición alternada con 

una dimensión que varía entre 5 a 20 cm de largo y de 1 a 7 cm de ancho, de forma 

elíptica o lanceolada con punta triangular o ápice agudo, base cuneada o redondeada 

con 3 venas principales y bordes dentados. En la superficie se observa pequeñas 

incrustaciones a manera de mechones de pelos. Peciolo verdoso de 0,5 a 4,5 cm.  (Loja 

Herrera et al., 2017; Paniagua-Zambrana et al., 2020). 



6 

 

 

Figura 3 Hojas de la B. latifolia  (Paniagua-Zambrana et al., 2020) 

- Flores 

Inflorescencia en capítulo con flores de color crema o blanquecinos agrupadas en 

grandes glomérulos al final de cada rama. En las flores femeninas la cabeza está 

compuesta por 100 a 280 floretes rodeadas con un involucro de brácteas campanulado 

o subglobuloso exteriores de 7 mm de largo en serie de 3 y 6, mientras que las flores 

masculinas se componen con 15 a 45 floretes y su involucro de 6 mm se forma en 

series de 3 a 4. Los verticilos de brácteas internas hasta 3,5 veces más largas y lineales 

que las externas y en ambos casos son de color verde amarillento con forma de copa. 

Los tubos de los pétalos cortos son estrechos y alargados que están enrollados con más 

pétalos. El androceo cuenta con 5 estambres y el gineceo consiste en un ovario ínfero.  

 

Figura 4 Inflorescencia de la B. latifolia  (Paniagua-Zambrana et al., 2020) 
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- Frutos 

Aquenio pequeño y seco que tiene el pericarpio delgado separado de la semilla, de 

color pajizo similar a una cápsula ovoide de 0,8 a 1,3 mm coronado por una serie de 

cerdas blanquecinas (Sierra Carrillo, 2019). 

 

Figura 5 Aquenios  (Sánchez, 2014) 

Su propagación es gracias a la dispersión de las semillas diminutas que se desprenden 

cuando el vilano se ha desarrollado por completo de tal forma que puedan ser 

transportadas por el aire. La calidad de la semilla indica la sumatoria de los atributos 

de la planta y es de gran importancia para diversos usos especialmente en la 

domesticación de la misma o bioremediación de suelos (Aguirre et al., 2019; Aráoz et 

al., 2016). 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

 Analizar las características fitoquímicas, propiedades farmacológicas, usos y 

aplicaciones más comunes de la Chilca (Baccharis latifolia) en el Ecuador. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 Recopilar información correspondiente a la Baccharis latifolia en diferentes 

fuentes bibliográficas y base de datos científicas. 

 Determinar los usos tradicionales de Baccharis latifolia en las diferentes 

culturas alrededor del mundo enfocándose principalmente en el Ecuador. 

 Identificar los componentes fitoquímicos, las actividades biológicas y las 

potenciales aplicaciones de los metabolitos secundarios presentes en la planta. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

El presente trabajo corresponde a una investigación documental de tipo revisión 

bibliográfica la cuál fue elaborada en base a los siguientes criterios: 

2.1. Población 

Para la población se utilizó artículos científicos que contengan información sobre 

el género Baccharis. 

2.2. Muestra 

En la muestra se recurrió a la lectura de artículos científicos que contengan 

información sobre las usos, propiedades fitoquímicas y biológicas de la especie 

Baccharis latifolia. 

2.3. Identificación de los temas principales a tratar 

Se identificó los temas a tratar en el documento de acuerdo al objetivo general y 

los objetivos específicos planteados con el fin de limitar la búsqueda en las 

distintas fuentes de información. 

2.4. Recopilación del material bibliográfico 

Se realizó la recopilación de la información utilizando diferentes bases de datos 

científicas como son Scielo, PubMed, Science Direct, Scopus, Google Scholar, 

The plant list. 

2.5. Organización de la información 

Se procedió a estructurar el trabajo investigativo de acuerdo con los objetivos 

planteados, para lo cual se organizó la información obtenida usando el gestor 
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bibliográfico Mendeley, el cual permitió administrar las diferentes fuentes de 

información que se recolectaron y al mismo tiempo organizar las citas y 

bibliografías. 

2.6. Identificación del contenido que formará parte del trabajo investigativo y 

redacción del documento final. 

Una vez recolectadas y organizadas las fuentes de información y tener definidos 

los temas a tratar, se identificó el contenido relevante que ayudó a desarrollar el 

tema planteado. Para lo cual se realizó una lectura comprensiva de las documentos 

obtenidos para de esta manera poder extraer aquella información que sea de aporte 

para el trabajo investigativo. A partir de esta selección se procedió con la 

redacción del documento final. 

El material bibliográfico preseleccionado abarcó 105 fuentes consultadas entre 

artículos científicos y libros digitales, de los cuales se utilizaron 80 documentos 

para el desarrollo de la revisión. Para la selección final se consideró todos aquellos 

que cumplan con los criterios de inclusión acorde a los objetivos planteados en el 

que presentaran información sobre la especie Baccharis latifolia en  el Ecuador y 

que a la vez refleje contenido experimental sobre las características fitoquímicas, 

propiedades farmacéuticas, aplicaciones y usos tradicionales de la planta.
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Características fitoquímicas 

La fitoquímica es la ciencia dedicada a la identificación y estudio de los componentes 

químicos que tiene una especie vegetal. Es la parte primordial en la investigación de 

fármacos y medicamentos herbarios para determinar la calidad de los principios 

activos de nuevas drogas.  

Las características fitoquímicas corresponden a las técnicas empleadas para la 

detección cualitativa (presencia o ausencia) de metabolitos secundarios de interés en 

una matriz mediante reacciones químicas sensibles, reproducibles y de bajo costo 

(precipitación y reacciones de color) con diferentes reactivos  para luego dar paso a la 

extracción y aislamiento de los compuestos presentes en los extractos con el uso 

adecuado de solventes apropiados (Castillo et al., 2017) 

Hay que considerar que el perfil fitoquímico otorgado está influenciado por varios 

factores, por ejemplo, la temporada de recolección de la muestra, la ubicación, el 

tiempo de almacenamiento y factores fisiológicos como el uso de órganos distintos de 

la planta, la edad de la misma y el genotipo (Pérez Hernández et al., 2021). 

3.1.1. Metabolitos 

En el correcto desarrollo de las plantas al igual que la producción de energía éste 

organismo es capaz de producir su propio alimento, es decir, sintetiza moléculas como 

carbohidratos, aminoácidos, lípidos y ácidos nucleicos que agrupados de forma 

específica dan paso a metabolitos primarios (MP), mismos que participan como 

factores de crecimiento celular en procesos tales como fotosíntesis, respiración, 

transporte de solutos y asimilación de nutrientes (Mesa-Vanegas et al., 2019). Así 

también son capaces de producir otros componentes derivados de las rutas metabólicas  

que de cierta manera no participan directamente en su metabolismo pero favorecen 
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otras actividades como la forma de relacionarse con el medio ambiente, atracción de 

polinizadores y microorganismos beneficiosos, mecanismos de defensa contra 

insectos, bacterias, patógenos, virus y hongos y la protección ante situaciones de estrés 

abióticos como sequías y radiaciones ultravioletas, a estos compuestos se les denomina 

metabolitos secundarios (MS) y son únicos para cada especie aunque similares para 

aquellos de un mismo género o familia (Hernández-Alvarado et al., 2018). Los MS se 

ven influenciados por las condiciones de recolección y temporada que se almacene la 

planta, del órgano que se utilice para la extracción y asilamiento, de la geografía y 

ubicación de procedencia (Sepúlveda Vázquez et al., 2018). A la actualidad se estiman 

que alrededor de 200 000 MS han sido identificados y aislados. Sin embargo, este valor 

comparado con la cantidad de plantas descritas (391 000) es relativamente bajo 

(Kessler & Kalske, 2018). 

3.1.2.  Métodos de extracción  

Los métodos seleccionados para la extracción de metabolitos secundarios deben 

cumplir con el requisito de respetar la naturaleza química de los componentes, mismos 

que puede ser volátiles, resinosos, oleoresinosos, termoestables o termolábiles, 

lipofílicos o hidrofílicos tratando de evitar la pérdida de algunos compuestos durante 

el proceso. Teniendo en cuenta todas las consideraciones se puede elegir uno o varios 

procedimientos para la investigación, entre los más conocidos se encuentran la 

maceración en frío y caliente, extracción de sólido – líquido (método de Soxhlet), 

destilación por arrastre de vapor, método asistido por ultrasonido (UAE) y microondas 

(MAE), extracción por fluidos supercríticos, hidrodestilación y extracción con 

solventes orgánicos dependiendo de la solubilidad de los metabolitos de interés por 

ejemplo para sustancias de alta polaridad se recomienda usar etanol, acetona y acetato 

de etilo y para baja polaridad se utiliza cloroformo y éter de petróleo (Sierra Sarmiento 

et al., 2018). 

3.1.3. Metabolitos presentes en Baccharis latifolia 

B. latifolia  ha sido objeto de estudio en muchas investigaciones por los beneficios que 

ofrece y que han sido reportados en la población de Venezuela, Colombia, Ecuador, 

Perú, Bolivia, Argentina y Chile especialmente en la medicina tradicional. Para la 
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identificación de grupos químicos presentes en la planta existen diferentes ensayos con 

una gran variedad de solventes orgánicos con mayor incidencia de uso del agua y 

etanol. (Tabla 1). 

Tabla 1 Cribado fitoquímico de Baccharis latifolia 

Grupo 

funcional 
Contenido 

Parte / 

Órgano 

Tipo de 

Extracción / 

Solvente 

Ensayo Referencia 

Flavonoides +++ 
Hojas 

secas 

Maceración / 

Etanol 96 

Método 

colorimétrico por 

quelación con 

AlCl3 

(Enríquez et 

al., 2018) 

Compuestos 

fenólicos 
+++ 

Hojas 

secas 

Maceración / 

buffer fosfato 

pH 7 

Método de Folin 

Ciocalteu 

(Gonzales et 

al., 2021) 

Monoterpenos +++ 

Partes 

aéreas 

frescas 

Hidrodestilación

/ Agua  

Cromatografía de 

gases acoplada a 

espectrometría de 

masas 

(Pellegrini 

et al., 2017) 

Sesquiterpenos ++ 

Partes 

aéreas 

frescas 

Hidrodestilación

/ Agua  

Cromatografía de 

gases acoplada a 

espectrometría de 

masas 

(Pellegrini 

et al., 2017) 

Triterpenos ++ 

Partes 

aéreas 

secas 

Maceración / 

Etanol 96° 

Prueba de 

Lierberman 

Buchard 

(Calle et al., 

2017) 

Taninos + Hojas 
Hidrodestilación

/ Etanol 

Reacción 

colorimétrica 

solución de FeCl3 

al 1% 

(Herrera-

Fuentes et 

al., 2017) 

Alcaloides + 

Partes 

aéreas 

secas 

Maceración / 

Etanol 96° 

Prueba de 

Dragendorff 

(Calle et al., 

2017) 

Quinonas - 

Partes 

aéreas 

secas 

Maceración / 

Etanol 96° 

Prueba de 

Borntranger 

(Calle et al., 

2017) 
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Carbohidratos 

++ 

 

+++ 

Ramas 

floridas 

Maceración / 

Etanol 70% 

Maceración / 

Ácido 

clorhídrico 25% 

Prueba de Molish 

(Loja 

Herrera et 

al., 2017) 

“+++” concentración alta, “++” concentración media, “+” concentración baja, “-”  ausencia 

 

Se han descrito alrededor de 30 compuestos entre los que se destacan compuestos 

fenólicos (flavonoides y taninos) como la acacetina, luteonina y quercetina, 

monoterpenos especialmente el limoneno que es el componente de mayor 

concentración en todos los órganos de la planta (30%), sesquiterpenos con una 

concentración del 20% siendo el Germacreno D el representante mayoritario, así 

también diterpenos, triterpenos, alcaloides y ácidos grasos (Tabla 2). 

Tabla 2 Compuestos fitoquímicos presentes en Baccharis latifolia 

Grupo 
Categoría  

Actividad biológica 
Metabolito Concentración Referencia 

Parte subterránea 

Terpenos 

Lactonas Sesquiterpénicas 

Antiinflamatoria y 

antimicrobiana 

Euparina ND 
(Martinez et 

al., 2005) 
Epoxitimol de 

isobutirato 
ND 

Sesquiterpeno Germacreno D ND (Prada et al., 

2016) Triterpeno Escualeno ND 

Partes aéreas (tallos, hojas y flores) 

Compuestos 

fenólicos 

Flavonoides 

Capacidad Antioxidante, 

Antimicrobiana 

Anticancerígeno  

Acacetina 

Luteonina 

ND 

ND 
(Sequeda-

Castañeda et 

al., 2015) 

 

Rhamnazina ND 

Quercertina 

Rhamnetina 

27,5 % 
𝑚𝑔 𝑐𝑜𝑚𝑝.

𝑔 𝑑𝑤
 

ND 
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Kaempferol ND (Calle et al., 

2017) 

(Gutierrez et 

al., 2016) 

Apignenina ND 

Cumarina ND 

Gonzalitosina ND 

Rutina/rutósido ND 

Tanino 

Estimulador del sistema 

inmunológico 

Ácido Gálico ND 

(Sequeda-

Castañeda et 

al., 2015) 

Terpenos  

Monoterpenos 

Antimicrobiano  

Antiviral  

Insecticida 

α - felandreno 

β – felandreno 

9,6% 
𝑚𝑔 𝑐𝑜𝑚𝑝.

𝑔 𝑑𝑤
 

10,32 mg/g dw 

(Pellegrini et 

al., 2017; 

Valarezo et al., 

2013) 

(Tariq et al., 

2019) 

 

Canfeno 
 
 

terpinen-4-ol 
 

Limoneno 

0,60±0,01% 
𝑚𝑔 𝑐𝑜𝑚𝑝.

𝑔 𝑑𝑤
 

0,32±0,08% 
𝑚𝑔 𝑐𝑜𝑚𝑝.

𝑔 𝑑𝑤
 

33,72 mg/g dw 

Sabineno 

α - pineno 

10,28 mg/g dw 

5,44 mg/g dw 

β - pineno 

Carvacrol 

6,99 mg/g dw  

ND 

Sesquiterpenos 

Antimicrobiano 

   

Óxido de 

cariofileno 

 

0,45±0,21% 
𝑚𝑔 𝑐𝑜𝑚𝑝.

𝑔 𝑑𝑤
 

(Pellegrini et 

al., 2017) 

(Valarezo et 

al., 2013) 

(Sequeda-

Castañeda et 

al., 2015) 

 

Germacreno D 

Gurjuneno 

20,5 mg/g dw 

0,34% 
𝑚𝑔 𝑐𝑜𝑚𝑝.

𝑔 𝑑𝑤
 

γ – curcumeno 

β - Cubebeno 

5,4 mg/g dw 

0,13% 
𝑚𝑔 𝑐𝑜𝑚𝑝.

𝑔 𝑑𝑤
 

α – Cadinol 0,62±0,07% 
𝑚𝑔 𝑐𝑜𝑚𝑝.

𝑔 𝑑𝑤
 

Diterpeno  

Antibacteriana, anti fúngica, 

antiinflamatoria  

Labdano ND 
(Prada et al., 

2016) 
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Triterpenoide 

Promotor en la absorción del 

colesterol  

Friedelina ND (Sequeda-

Castañeda et 

al., 2015) 
Alcaloide 

Estimulante, Síntesis de 

proteínas 
Bacarina ND 

Ácido graso Antinflamatorio 
Ácido 

hexadecanoico  
ND 

(Tariq et al., 

2019) 

ND: Presencia no cuantificada, “g dw”: g de muestra seca 

 Flavonoides 

Los flavonoides son una subclase de los compuestos polifenoles pertenecientes a los 

metabolitos secundarios más abundantes de la naturaleza en plantas y hongos cuya 

característica principal es la presencia en pigmentos de color amarillo en distintas 

especies al cual se le atribuye su nombre (Pérez Romero & Orellana Haro, 2020). 

En los últimos años se ha potenciado estudios e investigaciones de fuentes naturales 

ricas en estos compuestos debido a los beneficios reportados como sus efectos 

antioxidantes, propiedades antiinflamatorias, cardioprotectores, antidiabéticos, 

anticancerígenos, vasodilatadoras, antialérgicas, antivirales, antienvejecimiento, 

promotores del sistema inmunológico y brindar protección a la piel frente a los rayos 

ultravioletas (Tungmunnithum et al., 2018; Wang et al., 2018). 

En las plantas se encuentran en estado libre y químicamente su estructura es de bajo 

peso molecular formado por un esqueleto carbonado C6-C3-C6 de dos anillos de fenilos 

(A y B) unidos por tres átomos de carbono que pueden o no formar un tercer anillo 

heterocíclico (C) de pirano. Sobre esta base se pueden dar miles de sustituciones que 

dan paso a las siguientes subclases: Flavonoles flavonas, flavanonas, flavanoles 

antocianidinas, chalconas, auronas e isoflavonas (Duarte & Pérez-Vizcaíno, 2015). 

Según  Calle et al. (2017), el contenido total de flavonoides en las hojas de Baccharis 

latifolia fue de 8,03 ± 0,31 mg eq Lu/g de hojas cuantificado con espectroscopia 

UV/Vis y HPLC de extractos de etanol 96° (Maceración 1:15 (p/v)). En la figura 7 se 

observan las estructuras de los flavonoides presentes en la B. latifolia. Otro ensayo 



17 

 

indicó que la concentración de quercertina fue cuantificada en un extracto macerado 

de las hojas secas con etanol–agua obteniendo un total de 27,5 % 
𝑚𝑔 𝑐𝑜𝑚𝑝.

𝑔 𝑑𝑤
  (Sequeda-

Castañeda & Luengas-Caicedo, 2016). 

 

Figura 6 Esqueleto básico o estructura de los flavonoides 

 

 

Acacetina 
 

Luteolina 

Rhamnazina 
 

Quercetina 

Rhanmetina Kaempferol 
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Apignenina 

 

Cumarina 

 
Rutina Gonzalitosina 

Figura 7 Flavonoides de B. latifolia  (partes aéreas) 

 Taninos 

Los taninos pertenecen a los compuestos polifenólicos en la que al menos contiene un 

grupo hidroxilo (-OH) en uno o más anillos de fenol. El peso molecular de los 

compuestos de este grupo varían desde 500 a 20 000 Dalton. Estos metabolitos pueden 

ser ésteres de ácido gálico o sus derivados unidos a otras moléculas (Olivas-Aguirre et 

al., 2015). En B. latifolia se encuentra el ácido gálico como único galotanino de los 

taninos hidrolizables detectando su presencia del aceite esencial extraído de las partes 

aéreas frescas (Sequeda-Castañeda et al., 2015). 

 

Figura 8 Ácido gálico 
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 Terpenos 

El grupo más grande y diverso de los metabolitos presentes en plantas está dedicado a 

los terpenos también conocidos como isoprenoides, se incluyen sustancias química, 

estructural y funcionalmente distintas que rodean más de 80 000 compuestos 

identificados (Zhou & Pichersky, 2020). Están presentes tanto en el metabolismo 

primario con funciones esenciales y a la vez participan en el metabolismo secundario 

para la supervivencia, tolerancia ambiental  y evolución de la planta lo que le concede 

propiedades antibacterianas, antiinflamatorias, antiplasmódico y cualidades 

aromáticas, sabor amargo y pigmentación en flores, frutos todas útiles en las industrias 

cosméticas, farmacéutica, alimentarias, agrícola y medicinal herbolaria (Calderín 

Campell & Calderín Campell, 2018; Cox-Georgian et al., 2019). 

Los terpenos son hidrocarburos simples que se derivan de los precursores dimetilalil 

difosfato (DMAPP) y del isopentil difosfato (IPP), mientras que los terpenoides son 

terpenos con un resto de oxígeno y con más reordenamientos estructurales (Boncan et 

al., 2020). Se los clasifica en base a la organización y unidades de isopreno: 

hemiterpeno (5C), mono- (10C), sesqui- (15C), di-(20C), sester- (25C), tri- (30C), 

tetra- (40C) y poli- (>40C) (Tetali, 2018). La detección de los componentes terpénicos 

en las raíces se realizó con muestras secas en un extracto etanólico, para la 

identificación se usó espectroscopia infrarroja (IR) (Sequeda-Castañeda et al., 2015). 

 

  

Figura 9 Esqueletos de los Terpenos 
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Euparina 
 

Epoxitimol de isobutirato 

 
Germacreno D  

 
Escualeno 

Figura 10 Terpenos presentes en la raíz de B. latifolia   

 Monoterpenos 

Son los compuestos base de la nomenclatura y los más pequeños del resto de terpenos 

(C10 H16) siendo las sustancias volátiles de flores, frutos, hojas y parte de los aceites 

esenciales que ayudan en el proceso de floración y atracción de polinizadores. Pueden 

llegar a ser hasta el 5% del peso seco de la planta. Presentan actividades antivirales, 

resistencia al calor (estrés abiótico), antimicótica y mejoran la calidad y variedad 

aromática (Calderín Campell & Calderín Campell, 2018; Cox-Georgian et al., 2019).  

La detección de los monoterpenos fue en el aceite esencial de B. latifolia  de las  partes 

aéreas secas por hidrodestilación, su cuantificación (tabla 2) se dio a través es 

cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masas (GC/MS) (Pellegrini et al., 

2017; Valarezo et al., 2013). La presencial del carvacrol en esta planta fue reportada 

por Tariq et al. (2019), como componente antifúngico. 
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α - felandreno 

 
β - felandreno 

 
Canfeno 

 
Terpinen – 4 - ol 

 
Limoneno  

 

 
Sabineno 

  
α – pineno 

  
β - pineno 

 
Carvacrol 

Figura 11 Monoterpenos de B. latifolia  (Parte aérea) 

 Sesquiterpenos 

Son terpenoides compuestos por un esqueleto de 15 carbonos (C15 H24) presentes en 

plantas, hongos, insectos y coral, varían en función al modo de unión desde acíclicos, 

monocíclicos, bicíclicos, etc., brindando características como fitoalexinas, 

antibióticos, anticancerígeno, repelentes contra herbívoros oportunistas, hormonas, 

atrayentes de polinizadores (Calderín Campell & Calderín Campell, 2018; Cox-
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Georgian et al., 2019; Primo Yufera, 2020). La concentración de los sesquiterpenos 

fue determinada usando los aceites esenciales de las partes aéreas de la planta con 

técnica GC/MS (tabla 2). 

Óxido de Cariofileno 
 

α - Gurjuneno 

 

 
γ – curcumeno 

 
α – cadinol 

  
β - cubebeno  

Figura 12 Sesquiterpenos de B. latifolia  (Parte aérea) 

 Diterpenos 

Su estructura está conformada por 20 carbonos y se sintetizan por las vías del ácido 

mevalónico, son la base para la formación de compuestos importantes con actividad 
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antimicrobiana. Comparten actividades biológicas con otros terpenos y además se los 

usa como alucinógenos, conservantes, edulcorantes y fragancias para alimentos (Islam 

et al., 2016). Según Prada et al. (2016), menciona que en B. latifolia se aislaron 7 

compuestos presentes en fracciones de los extractos etanol-agua de partes aéreas en 

los que se encontró el labdano y el germacreno D (sesquiterpeno). 

 

Figura 13 Labdano 

 Triterpenos 

Son compuestos bioactivos de origen vegetal, animal y fúngico, muy diversos en la 

que su estructura tiene 30 carbonos junto con unidades de isopreno clasificándose en 

líneas o cíclicos. En las plantas son parte del metabolismo primario y en taxones 

específicos participan en el metabolismo secundario. Son representantes de 

propiedades antivirales, antiinflamatorias, antioxidantes y anticancerígenas al ser 

citotóxicos contra células tumorales pero baja actividad hacia células normales 

(Chudzik et al., 2015; Miettinen et al., 2018). La friedelina es el triterpeno presente en 

B. latifolia  (partes aéreas) detectado cualitativamente en el extracto etanólico con IR 

(Ministerio de la Protección Social de Colombia, 2008; Sequeda-Castañeda et al., 

2015). 
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Figura 14 Friedelina 

 Alcaloides 

Son sustancias dotadas de anillos heterocícliocos con gran actividad dentro del 

metabolismo de la planta especialmente para su crecimiento y reproducción siendo 

depósitos para la síntesis de proteínas y estimulantes. Son solubles en solventes 

orgánicos (Sierra Sarmiento et al., 2018). Las hojas de B. latifolia son la fuente más 

rica de metabolitos secundarios con gran diversidad gracias a su capacidad de 

adaptación a diferentes climas y suelos, en las cuales de entre todos los metabolitos 

secundarios se encuentra la Baccarina (Sequeda-Castañeda et al., 2015). 

  

Figura 15 Alcaloide de B. latifolia  (Baccarina) 

 Ácidos grasos  

Los ácidos grasos en la naturaleza están presente en plantas de forma libre o 

esterificada, se caracterizan por poseer una cadena hidrocarbonada con número y 

posición distintiva de enlaces dobles. Se encuentran especialmente en las hojas y con 

bajas concentraciones en algunas raíces (Collanes et al., 2011). En B. latifolia se 
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encuentra el ácido hexadecanoico o comúnmente llamada ácido palmítico al cual se le 

atribuye actividad antifúngica por capacidad de alterar la membrana celular fúngica 

(Tariq et al., 2019). Funciona como antinflamatorio pues pueden inactivar la acción 

del Factor nuclear de las células B (NF-kB), liberación de Factor de Necrosis Tumoral 

(TNF) y adhesión y migración de glóbulos blancos (Honigmann de Beraza, 2018).  

 

Figura 16 Ácido palmítico presente en B. latifolia   

 

3.2. Usos etnobotánicos 

El conocimiento ancestral acerca de los beneficios de ciertas plantas medicinales para 

el tratamiento de dolores óseos y musculares  ha permitido su utilización por parte de 

la población. Todos los usos están basados en creencias y patrones de las personas 

según su rol social y a la comunidad o ubicación geográfica en la que se encuentran. 

Según la utilidad que se pueda brindar a las plantas, se las clasifica en varias categorías: 

medicina, alimento de animales, construcción, combustibles, entre otros (Tinitana et 

al., 2016). La flora silvestre varía según la importancia cultural de un sector, sin 

embargo, tiene mucho en común al compararla con culturas de otros países andinos.  

En el Ecuador, un estudio realizado por Moncada-Rangel & Morales Muñoz (2017), 

refleja el uso de plantas útiles del bosque de Carchi  donde predominan las especies de 

las familias Asteraceae, Fabaceae y Lamiaceae con utilidades variadas en el que 

destaca el uso de especímenes para el ámbito medicinal, continuando con el 

alimentario y maderable (figura 17). Así también Sánchez-Robles & Torres-Muros 

(2020), reportó resultados similares para la provincia de Cañar de un total de 71 

especies, el 90% corresponde a plantas medicinales con propiedades analgésicas, 

antiinflamatorias y tratamiento de “dietas” o postparto. También menciona que la raíz 

y el tallo son las partes más utilizadas para todos los tratamientos (Figura 18), de la 
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misma manera indica que Baccharis latifolia se utiliza como antiséptico, digestivo y 

antinflamatorio ya sea en infusiones y en trozos en comidas. 

 

Figura 17 Número de especies por categoría de uso en Carchi, Ecuador (Moncada-

Rangel & Morales Muñoz, 2017) 

 

 

Figura 18 Porcentajes de las partes de la planta para uso medicinal (Sánchez-Robles 

& Torres-Muros, 2020) 
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En Perú, según Castañeda Sifuentes & Albán Castillo (2016), reveló el uso de plantas 

silvestres en diferentes categorías con un elevado porcentaje en uso medicinal (figura 

19) destacando Asteraceae con el 18% de la flora analizada. 

 

Figura 19 Número de reportes de uso por categorías de plantas silvestres en Perú 

(Castañeda Sifuentes & Albán Castillo, 2016) 

En el caso de la B. latifolia presenta diversas formas de utilización las cuales han sido 

reportadas en algunos estudios realizados en varios países de América del Sur.  

Usos medicinales: la infusión de las hojas se usa en administración oral para 

tratamiento de gangrenas, diarrea y hemorroides. Las hojas tiernas solas o junto a algún 

ungüento de grasa animal son usadas para el dolor de cabeza, tratar lisiaduras y 

dislocaciones de huesos e hinchazones. Frotarse las hojas calientes ayuda aliviar los 

golpes y otros dolores reumáticos al igual que alivia el dolor de muelas. Las flores 

tiernas sin abrirse completamente en infusión junto con cebolla disminuyen el dolor 

de cólicos e inflamación del aparato reproductor femenino. Las hojas y flores junto a 

otras especies como ruda, marco, santa maría son usadas para limpiar el “mal aire” o 

“mal de ojo” y se incluyen baños corporales de las infusiones de estas plantas.  

Alimento para animales: Las hojas netamente son usadas a manera de forrajes para 

herbívoros domésticados (vacas, caballos, cuyes, conejos, ovejas), en infusiones es 

administrados para desinflamar el estómago de los animales. 
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Agroforestería: B. latifolia  al ser un arbusto de gran adaptabilidad y resistencia ayuda 

a la conservación y restauración de terrenos erosionados. 

Construcción y materiales: Los tallos maduros son duros y los utilizan como madera 

para elaborar utensilios de cocina, refugios y chozas. Así también por su alto contenido 

en flavonoides en las hojas se usa como tintes naturales de tonos verdosos y amarillos 

para teñir las fibras de futuras prendas de vestir. 

Combustible: Ramas y hojas secas se utilizan como leña (Aguirre et al., 2019; 

Castañeda Sifuentes & Albán Castillo, 2016; De la Torre et al., 2008; Prada et al., 

2016; Sánchez-Robles & Torres-Muros, 2020). 

 

3.3. Actividad biológica 

3.3.1. Actividad antiinflamatoria  

La inflamación es uno de los mecanismos de defensa del cuerpo a través del cual, se 

trata de mantener en equilibrio todas las condiciones homeostáticas contra las 

amenazas que se inicia al ingreso de algún agente externo como bacterias, virus, 

hongos, polvo, entre otros que se abren paso a través de una lesión o herida 

(Peñaherrera et al., 2016). Se inicia con la respuesta inmunológica del cuerpo a manera 

de una cascada regulada para liberar sustancias químicas (mediadores) que generan 

dolor, enrojecimiento, irritación, hinchazón, calor y pérdida de la función de la zona 

afectada que puede desencadenar el aumento de temperatura corporal (fiebre) y 

sensación de cansancio (Ashraf et al., 2021). 

Basados en estos conocimientos Gutiérrez et al, (2016), describió un ensayo sobre el 

uso de las hojas de B. latifolia  en un extracto etanólico para reducir un edema en pata 

de ratas artríticas inducida por la carregenina. La capacidad antiinflamatoria se midió 

con la valoración macroscópica de la artritis (evaluación de peso (Figura 21) y espesor 

del edema) en el cual, con una dosis diaria de 500 a 600 mg/kg peso corporal el edema 

se redujo significativamente con respecto a la inflamación (Figura 20), además que 

retrasó el proceso de destrucción del hueso y mejoró la movilidad en las articulaciones. 
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La presencia de flavonoides y triterpenos en la planta actúan inhibiendo la acción de 

la prostaglandina sintetasa (PTGS1) disminuyendo la concentración de 

prostaglandinas, y otras enzimas como la ciclooxigenasa COX 1 y COX 2, óxido 

nítrico NO y factor de necrosis tumoral TNF (Gutierrez et al., 2016; Ramírez 

Rodríguez et al., 2020). 

 

Figura 20 Efecto de B. latifolia en el espesor del edema de pata de animales de 

experimentación (Gutierrez et al., 2016) 

 

Figura 21 Efecto de B. latifolia sobre el peso de animales de experimentación 

(Gutierrez et al., 2016) 

Similar a esto fue descrito el estudio de González et al. (2007), con la evaluación del 

potencial antiinflamatorio de B. latifolia en edema auricular en ratas inducido por 
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aceite de crotón. Se prepararon 4 extractos del material vegetal con diferentes 

solventes orgánicos B1 (etanol + diclorometano), B2 (etanol insoluble en agua), B3 

(acetato de etilo) y B4 (etanol soluble en isobutanol),  los cuales al ser aplicados en 

una dosis de 500 µg/oreja generaron un porcentaje de inhibición de 82 ± 15%, 

78  ± 11%, 64 ± 11% y 60 ± 9% respectivamente. Dichos valores indican una alta 

capacidad desinflamatoria por parte de los extractos ya que al compararlo con el 

control positivo indometacina (72% de inhibición) solo existía una diferencia de 1%. 

3.3.2.  Actividad antioxidante 

Los antioxidantes son moléculas químicas complejas capaces de neutralizar radicales 

libres previniendo el envejecimiento y muerte celular que pueden desencadenar 

enfermedades degenerativas y cáncer. Están presente en grandes concentraciones en 

las plantas tanto en hojas y frutos especialmente en cítricos (Vallejo-Zamudio et al., 

2017) 

En el daño oxidativo participan las especies reactivas de oxígeno llamadas también 

ROS (Reactive oxygen species) que son compuestos altamente inestables de los que 

destacan el peróxido de hidrógeno, ion súper óxido y el hidroxilo, mismos que son 

capaces de desestabilizar biomoléculas importantes como glúcidos, proteínas, lípidos 

y ácidos nucleicos afectando hasta 1 millón de moléculas en una sola reacción en 

cadena (Chaves-Ulate & Esquivel-Rodríguez, 2019; Coronado H et al., 2015).  Los 

radicales son producidos internamente en las mitocondrias, peroxisomas y liposomas 

así como también ingresan al organismo por la exposición a gases industriales, tabaco, 

contaminación ambiental y medicamentos (Vallejo-Zamudio et al., 2017).  

Todos los daños que producen los ROS provocan que el uso de antioxidantes se 

incremente cada día al igual que la búsqueda de nuevas fuentes de estos. Varios 

estudios han sido realizados con el fin de determinar la capacidad antioxidante de 

B. latifolia. Así Gonzales et al. (2021) determinó la actividad antioxidante in vitro e in 

vivo de extractos acuosos preparados con las hojas maceradas en buffer fosfato pH 7. 

Para el ensayo in vitro se utilizó el extracto contra el radical libre 2,2-difenil-1-

picrilhidrazilo (DPPH) obteniendo un IC50= 107,7 ± 0,5 µg/ml, lo que indica una 

actividad moderada. También se determinó el contenido de fenoles evidenciando una 
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concentración de 33,4 ± 0,3 mg GAE/g dw (GAE= Equivalente de ácido gálico, g dw= 

gramos de peso seco). En base a estos resultados se determinó el gran potencial 

antioxidante de la planta debido en parte a la presencia de fenoles y flavonoides que 

tiene la capacidad de secuestrar radicales libres, quelantes férricos e inhibir enzimas 

oxidasas. 

En el ensayo  in vivo el extracto fue probado en la levadura mutante Saccharomyces 

cerevisiaea sod 1 (carece del gen SOD para la enzima superóxido dismutasa) para 

identificar la protección que brinda el extracto en presencia de peróxido de hidrógeno 

(H2O2). Se realizó dos variaciones de ensayos, el primero para identificar la actividad 

antioxidante total (Figura 22 A) y la segunda para diferenciar entre la protección 

intracelular y extracelular (Figura 22 B). En base a esto se determinó que con 100 µl 

del extracto de B. latifolia se crea un gran potencial como protector extracelular al 

contrarrestar la acción del H2O2. 

A)  

 

B)  

 

Figura 22 Efecto de extractos acuosos y capacidad antioxidante de plantas en 

S. cerevisiaea (Gonzales et al., 2021) 
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Así mismo Bayas Morejón et al., (2020), reportó el potencial antioxidante de los tallos, 

hojas y flores en un ensayo con peróxido de hidrógeno midiendo la concentración de 

éste en un espectrofotómetro a 230 nm con diferentes concentraciones, dando como 

resultados que las flores en una concentración de 60 mg/ml producen mayor capacidad 

de secuestras moléculas de H2O2 como se indica en la tabla 3. 

Tabla 3 Efecto antioxidante de Baccharis latifolia 

Extracto 
Concentración 

(mg ml-1) 

% de peróxido 

secuestrado 

Flores 

20 46,36 

40 41,04 

60 47,25 

Tallos 

20 42,08 

40 19,23 

60 18,72 

Hojas 

20 5,62 

40 3,92 

60 0,84 

Raíces 

20 0,00 

40 0,00 

60 0,00 

Fuente: (Bayas Morejón et al., 2020) 

3.3.3.  Actividad Antibacterial 

La naturaleza hidrofóbica de los componentes de aceites esenciales permite que se 

aglomeren en la membrana plasmática de los microorganismos produciendo un 

desequilibro en el sistema celular y alterando la permeabilidad dando como resultado 

la salida de material intracelular, daño al sistema enzimático y pérdida de contenido 

que termina finalmente en la muerte celular de bacterias. Entre esto destacan los 

monoterpenos especialmente el limoneno (Pellegrini et al., 2017). En tanto a los 

extractos de tejidos vegetales contienen una mezcla compleja de metabolitos como 

alcaloides, glucósidos, terpenoides, flavonoides, taninos y lignanos (Sakha et al., 

2018). Actúan permeabilizando las membranas celulares, lo cual provoca trastornos 

metabólicos en los microorganismos (Villacís-Aldaz et al., 2017). 
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Una investigación realizada en Ecuador en la provincia de Bolívar indica que los 

extractos etanólicos de la raíz, tallos, hojas y flores tienen un buen potencial 

antimicrobiano al ser expuestos contra cepas de Listeria spp., Salmonella spp. y 

Escherichia coli, donde la capacidad antimicrobiana se midió a través de las zonas de 

inhibición obteniendo un diámetro >15 mm, >20 mm y >7 mm respectivamente 

(Figura 23). Esta acción puede deberse a la presencia de monoterpenos y flavonoides 

en el extracto pues se les atribuye la responsabilidad de brindar a la planta la resistencia 

contra microorganismos (Bayas Morejón et al., 2020). 

A) 

 

B) 

 

                                C)  

 

Figura 23 Efecto antimicrobiano del extracto de B. latifolia A) Listeria, B) Salmonella 

y C) E. coli. R.E Extracto de raíces, S-E Extracto de tallos, L-E Extracto de hojas y 

F-E Extracto de flores (Bayas Morejón et al., 2020) 
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Otro ensayo realizado en Bolivia con extractos etanólicos de las hojas de B. latifolia 

(50 µg/ml) da a conocer la actividad antimicrobiana de esta especie contra 

Staphylococcus aureus tanto en cepas sensibles como resistentes a través de la 

medición de la zona de inhibición, mismo que fue de 24 mm y 23 mm respectivamente 

indicando una buena actividad comparada con la zona de inhibición de la gentamicina 

(40 mm) usada como control positivo del ensayo (Figura 24) (Calle et al., 2017). 

A) 

 

B) 

 

Figura 24 Evaluación antibacterial contra S. aureus (sensible) de extractos: A) B. tola 

(arriba), Gentamicina control positivo (abajo), control negativo (derecha)     

B) B.  papillosa (arriba), B. latifolia (izquierda), B. boliviensis (izquierda), 

B. pentlandii (abajo)  (Calle et al., 2017). 

Algo semejante sucedió en Colombia al evaluar extractos acetónicos y etanólicos 

contra varios microorganismos midiendo el porcentaje relativo de inhibición (PRI). La 

mayor actividad del extracto etanólico fue sobre Bacillus subtilis (31,6%), mientras 

que de los extractos acetónicos la mayor actividad fue sobre S. aureus (30,9%), 

continuando con Lactobacillus acidophilus (20,5%) y finalmente Lactobacillus casei 

(19,4%) (Sequeda-Castañeda & Luengas-Caicedo, 2016) 

En Venezuela un extracto obtenido por hidrodestilación de las hojas de B. latifolia 

fueron probadas como antimicrobiano contra cepas de S. aureus y Entrococcus 

faecalis con resultados positivos alcanzando zonas de inhibición de 8 y 9 mm y una 

concentración mínima inhibitoria (MIC) de 10 a 160 µg/ml y 10 a 340 µg/ml  

respectivamente. Estos resultados fueron similares a los encontrados en una especie 
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similar la Baccharis prunifolia la cual inhibió el crecimiento de E. faecalis (90%) 

(Rojas et al., 2007). 

Tabla 4 Actividad Antibacterial de aceites esenciales de B. latifolia y B. prunifolia 

 Microorganismos 

Aceites esenciales 
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B. latifolia 8* 9* NA NA NA 

MIC (µg/ml) 80 90 NT NT  NT 

B. prunifolia NA 9* NA NA NA 

MIC (µg/ml) NT 260 NT NT NT 

Antibióticos:  

Sulbactam-Ampicilina 29* NT NT NT NT 

Vancomycin  NT 19* NT NT NT 

Estreptomicina NT NT 15* NT NT 

Aztreonam NT NT NT 27* NT 

Cefoperazona NT NT NT NT 25* 

*: zona de inihibición (mm) Fuente: (Rojas et al., 2007) 

La presencia de los grupos hidroxilos (-OH) son los responsables de ofrecer el 

potencial antioxidante y esto se observa en los compuestos fenólicos, más aún en los 

flavonoides que en sus 7 radicales puede agregar estos grupos. 

3.3.4. Actividad Antifúngica 

La actividad antifúngica presente en las plantas se le atribuye gracias a ciertas 

sustancias presentes en los aceites esenciales, destacan los terpenos y los compuestos 

fenólicos especialmente el carvacrol, el timol y sus derivados  que actúan  alterando el 

ensamblaje del ATP en la  pared y membrana celular  que terminará en una lisis y 

desintegración del citoplasma  junto  con los demás organelos. Según Tariq et al. 

(2019), B. latifolia es una de los ejemplares de la familia Asteraceae con  propiedades 

antifúngicas debido a que contiene ácido hexadecanoico y carvacol en su aceite 

esencial con alta capacidad de alterar la estabilidad de la bicapa de fosfolípidos en la 
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membrana plasmática  especialmente en varias cepas de levaduras como Trigonopsis, 

Saccharomyces, Rhodotorula y Candida. 

Otra investigación presenta resultados favorables ya que aceite esencial puede inhibir 

el desarrollo de los hongos Trichophytum rubrum con un MIC de 31,25 µg/ml y para  

Trichophytum mentagrophytes un MIC de 62,5 µg/ml (Sequeda-Castañeda et al., 

2015). Categorizándolo con una actividad moderada comparado al ensayo realizado 

por Zapata et al. (2010) donde el aceite esencial dio un MIC de 157,4 µg/ml para 

inhibir cepas de Aspergillus fumigatus. 

3.3.5.  Actividad anticancerígena 

Un estudio desarrollado por Cates et al. (2013), da a conocer la capacidad del extracto 

de B. latifolia (200 µg/ml) para medir la inhibición sobre diferentes líneas células 

cancerígenas. Para el ensayo se utilizó como solvente de extracción la acetona y el 

metanol. Como resultado se obtuvo una inhibición moderada sobre células cancerosas 

de piel CRL-1619 (82±3 %, extracto acetónico) y de lengua CRL-2095 (89±2 % en 

acetona y 87±6% en metanol), así también se identificó la concentración inhibitoria 

media máxima (IC50) de los extractos acetónicos obteniendo 119 ± 60 µg/ml y 

75 ± 4 µg/ml respectivamente. 

En la investigación realizada por Carraz et al. (2015), mediante un ensayo  in vitro 

determinó que el uso del extracto etanólico de hojas y flores maceradas por 48 h en 

células de carcinoma hepatocelular humano Hep3B producen una alta actividad 

antiproliferativa con IC50 de 10,8 µg/ml en la línea celular Hep3B, 33,3 µg/ml para 

células HepG2, 24,33 µg/ml en PLC PFR 5 y 20,1 µg/ml en SNU-182, al mismo 

tiempo se midió la citotoxicidad del extracto a través de la observación de 

modificaciones fenotípicas (método de inmunofluorescencia) obteniendo que el 

extracto de Baccharis latifolia no induce cambios relevantes en las células estudiadas. 

3.3.6. Remediación de suelos  

La biorremediación es una alternativa que está ganando espacio en los últimos años 

como alternativa  para la recuperación de suelos, ríos y mares, la misma que recurre al 

uso de diferentes procesos biotecnológicos en los que participan hongos, 
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microorganismos, enzimas y plantas (Garzón et al., 2017).  B. latifolia  fue partícipe 

en un ensayo de remediación de suelos contaminados con metales pesados (Cd, Pb, 

As, Cr y Co) el cual consistía en analizar la presencia de los metales en los diferentes 

órganos de la planta (raíz, tallo y hojas) encontrándose que el arsénico (mayor 

contaminante) se encontraba en concentraciones extremadamente altas en las raíces 

(389,36 ppm) y tallos (380,47 ppm) seguido por el  cromo con 172,21 ppm y 131,39 

ppm  respectivamente y finalmente el  cadmio con 101,39 ppm  y 99,74 ppm. La figura 

25 indica los radios de transferencia de los metales a los órganos de la planta donde el 

arsénico tiene el valor más alto de 1,07±0,031. Las hojas presentaron bajas 

concentraciones de almacenamiento de metales. B. latifolia  se constituye como una 

planta recuperadora de suelo gracias a su capacidad de absorber diferentes metales  e 

incorporarlos a su estructura en las partes aéreas  a través de estrategias como 

reducción de biomasa,  restricción en el transporte interno o volviéndose plantas 

“hiperacumuladoras” que posteriormente  podrán incorporar los metales en cadenas 

tróficas (Franco et al., 2018). 

 

Figura 25 Radio de transferencia de metales pesados a los órganos de B. latifolia, 

Colombia (Franco et al., 2018) 

3.4.Toxicidad  

Baccharis latifolia junto con otras especies Callisia repens y Ludwigia peruviana 

fueron sometidas al test de Ames como ensayo para medir el potencial mutagénico y 

antimutagénico en cepas de Salmonella typhimuurium. Para el extracto se usó las hojas 
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secas de B. latifolia  en maceración con metanol como solvente. Las cepas bacterianas 

estuvieron modificadas genéticamente en los genes que codifican la síntesis de 

histidina por lo que se necesita que este aminoácido sea suministrado externamente. 

B. latifolia provoca un aumento de células revertantes espontáneas a partir de una 

concentración de 100 ug/placa hasta 5000 ug/placa sugiriendo que el uso excesivo de 

extractos o fracciones de B. latifolia  puede ser perjudicial para la salud de quien lo 

consuma (Muñoz Chamba, 2019). Por lo tanto en dosis orales extremadamente altas 

(>2000 mg/kg) B. latifolia  se vuelve tóxica produciendo depresión leve y heces 

blandas sin cambios significativos en el peso corporal (Sequeda-Castañeda et al., 

2015). Esto no implica que no se deba utilizar la planta ya que depende mucho del 

solvente que se utilice, tiempo y temperatura necesaria para la extracción, forma de 

uso y más aún de la mezcla compleja de todas las sustancias extraídas que se obtenga.  

Tabla 5 Aplicaciones biológicas de Baccharis latifolia 

Aplicación 

biológica 
Resultado Tipo de ensayo Concentración Referencia  

Antiinflamatoria 

+ 
in vivo  

(edema de pata) 

Dosis diaria 

 500 mg/kg peso 

corporal 

(Gutierrez et 

al., 2016) 

+ 
in vivo  

(edema auricular) 

Dosis  

500 µg/oreja 

(González et 

al., 2007) 

Antioxidante 

+ 
in vitro 

(DPPH) 
IC50= 107,7 ± 0,5 µg/ml 

 

(Gonzales et 

al., 2021) 

+ 
in vivo 

S. cerevisiaea sod 1 
100 µl 

 

(Gonzales et 

al., 2021) 

+ 
in vitro 

H2O2 
60 mg/ml 

 

(Bayas Morejón 

et al., 2020) 

Antibacterial 

 

+ 

+ 

± 

in vivo 

Listeria spp. 

Salmonella spp.  

Escherichia coli, 

20 µg/ml 

 

(Bayas 

Morejón et al., 

2020) 
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+ 
in vivo 

Staphylococcus aureus 
50 µg/ml 

(Calle et al., 

2017) 

+ 

+ 

in vivo 

S. aureus 

Entrococcus faecalis 

MIC 10 a 160 µg/ml  

(Rojas et al., 

2007) 

Anticancerígena 

+ 

+ 

in vitro 

Línea celular piel 

Línea celular lengua 

 

IC50= 119 ± 60 µg/ml 

IC50= 75 ± 4 µg/ml 

(Cates et al., 

2013)) 

+ 

in vitro  

Células de carcinoma 

hepático 

Hep3B 

Hep G2 

PLC PFR 5 

SNU-182 

 

IC50= 10,8 µg/ml 

IC50= 33,33 µg/ml 

IC50= 24,33 µg/ml 

IC50= 20,1 µg/ml 

(Carraz et al., 

2015) 

“+”, Actividad biológica favorable, “±”, Actividad baja. 

 

3.5. Discusión  

En base al análisis bibliográfico sobre la composición fitoquímica de Baccharis 

latifolia se determinó la presencia de terpenos en las partes aéreas especialmente en 

las hojas que son las partes más estudiadas en los ensayos citados. El limoneno es el 

monoterpeno que predomina en las hojas de B. latifolia con una concentración de 

33,72 ± 2,41 mg/g dw, siendo el que le confiere la mayor cantidad de propiedades 

biológicas desde antiinflamatorias hasta anticancerígenas, el sabineno y el β - 

felandreno son también de los mayores componentes de las hojas y su concentración 

se aproxima a ser el 50% del limoneno (10,28 mg /g dw y 10,32 mg/g dw 

respectivamente). 

En los sesquiterpenos destacó el germacreno D con concentraciones de  20,5 mg/g dw 

al que se le atribuye la capacidad de alterar membranas celulares de los 

microorganismos volviéndolo un compuesto antibacterial y antiviral (Tariq et al., 

2019). Los flavonoides son compuestos fenólicos con alto potencial antioxidante y su 
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presencia está concentrada en las hojas y flores, la mezcla de todos estos corresponde 

aproximadamente el 10% del contenido total de metabolitos en hojas (8,03 ± 

0,31 mg eq Lu/g de hojas). 

En cuanto a las aplicaciones biológicas se destaca la antimicrobiana con evaluaciones 

satisfactorias en cepas de Listeria spp., Salmonella spp., Escherichia coli,, 

Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus 

casei y Entrococcus faecalis en las cuales, los porcentajes de inhibición se encuentran 

desde el 20% al 90% en concentraciones que inician desde 10 µg/ml hasta 160 µg/ml. 

El potencial antioxidantes es de las aplicaciones más analizadas por la concentración 

y diversidad de flavonoides que presenta B. latifolia entre los cuales la quercetina y el 

kaempferol son los metabolitos más utilizados en distintas industrias cosméticas, 

alimentaria y farmacéutica (González Minero & Bravo Díaz, 2017). Los ensayos in 

vitro con peróxido de hidrógeno y 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH) son las más 

utilizados y la B. latifolia  ha registrado valores de 50% de actividad antioxidante 

(tabla 5). 

La actividad antiinflamatoria de B. latifolia  fue medida en estudios in vivo de edema 

auricular y plantar en ratas en los cuales con dosis de 300 mg/kg y 500 mg/kg 

respectivamente se obtuvo una reducción de más del 70%. 

Baccharis latifolia cuenta también con actividad anticancerígena que ha sido probada 

en ensayos in vitro con el uso de extractos de etanol y acetona en líneas celulares de 

hepatocarcinomas (IC50 10,8 µg/ml), células cancerosas de piel (IC50 119 ± 60 µg/ml) 

y células cancerosas de lengua (IC50 75 ± 4 µg/ml). 

Todas estas aplicaciones farmacéuticas comprobadas con ensayos confirman los usos 

etnobotánicos que aplican las comunidades del Ecuador en la medicina tradicional. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES  

4.1. Conclusiones 

El presente trabajo de investigación permitió la obtención de información de 

numerosas bases de datos científicos que incluían publicaciones y libros electrónicos 

con contenido sobre Baccharis latifolia desde su origen, descripción botánica, cribado 

fitoquímico, usos etnobotánicos y actividades biológicas.  

La medicina tradicional se basa en el uso de plantas medicinales y en el Ecuador es 

una de las prácticas ancestrales que se mantiene vigente en la población sobre todo en 

las comunidades rurales. A través de una búsqueda exhaustiva se encontraron reportes 

de diversos usos de B. latifolia, principalmente en el área de la salud para tratar dolores 

musculares, articulatorios, curar heridas, dolor de cabeza, muelas, problemas 

digestivos, reproductivos (mujeres) y limpias para quitar el espanto o mal aire. En el 

área de alimentación se identificó que es muy utilizada por los campesinos como 

alimento para el ganado bovino, ovino, equino, cuyes y conejos. Otros usos fueron en 

la construcción de utensilios como cestas y combustible al reemplazar la leña de 

plantas maderables. 

El tamizaje fitoquímico reveló la presencia de compuestos fenólicos con 

concentraciones elevadas de flavonoides (10 metabolitos). Así también en el grupo de 

terpenos destacaron los monoterpenoides especialmente el limoneno como sustancia 

principal junto con otros 7 componentes, sesqui, di y triterpenos con un total de 10 

compuestos taninos, alcaloides y ácidos grasos con un ejemplar en cada grupo 

funcional. La mezcla compleja de extractos, fracciones y aceites esenciales de los 

diferentes órganos del arbusto así como la variedad de solventes utilizados le confieren 

propiedades antiinflamatorias, antimicóticas, anticancerígenas. Se evidenció que las 

partes con mayor utilidad son las hojas y flores pues cuentan con concentraciones 

superiores de principios activos comparados con los tallos y raíces. Al potenciar todas 
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las actividades biológicas que ofrece B. latifolia se puede establecerlos en productos 

con grandes beneficios por ejemplo para el tratamiento de enfermedades como la 

artritis, prevención de cáncer, desinfectantes, productos antiinflamatorios y muchos 

más. 
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