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RESUMEN 
 

 

El objetivo central del presente trabajo es identificar la importancia bioquímica y etnobotánica 

sobre el uso tradicional de Gymnosperma glutinosum mediante una revisión bibliográfica. 

 
Se   encontró  que  el  uso   tradicional   de  Gymnosperma   glutinosum   para  el  tratamiento  de 

enfermedades asociadas con agentes microbianos se ha comprobado. Numerosas investigaciones 

respaldan su utilización debido a la presencia de compuestos como son flavonoides y un ácido 

diterpénico con actividad antimicrobiana y antfungica principlamente. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Desde la antigüedad hasta nuestros días la exploración de la flora ha sido parte fundamental de 

todas las culturas, ya sea para satisfacer sus requerimientos alimenticios, de ropa, casa, ornato, 

ceremonial, para aliviar enfermedades y sufrimiento físico, etc. De esta manera todos los 

pueblos a través de la historia han adquirido y aportado conocimientos sobre plantas 

medicinales o recursos vegetales. Las civilizaciones  del  Mediterráneo  encontraron el ricino, 

el  opio y  la  belladona; por su  parte los chinos  descubrieron  las  propiedades  curativas  

de  la  efedrina  (Argueta,  1994).  En  México  el conocimiento  de las plantas medicinales 

antes de la conquista era  muy extenso  y  se  incrementó debido a la introducción de nuevas 

plantas por los conquistadores (Lozoya, 1999) y se estima que existen cerca 30,000 especies 

de plantas, de las cuales en 1997 el Instituto Nacional Indigenista documentó 3,000 con 

usos medicinales, esto es el 10% del total de la riqueza florística del país. 

 
Actualmente en nuestro país se siguen utilizando las plantas medicinales con propósitos 

curativos, debido principalmente al conocimiento ancestral o a factores como la crisis 

económica que afecta directamente   el  precio  de  los   medicamentos  de  patente,  

haciéndolos   en   muchas   ocasiones inaccesibles para ciertos  grupos  de personas y  en 

algunos casos  a la poca efectividad  de  estos medicamentos (Álvarez, 2002). 

 
En los últimos años, el conocimiento sobre las sustancias presentes en las plantas, reportadas 

como medicinales , se ha incrementado debido al desarrollo de investigaciones que permiten 

involucrar el conocimiento tradicional de la población sobre las plantas medicinales, para el 

tratamiento de algunas enfermedades (Hernández, 2005). 

 
Muchas  de   estas  plantas  se  han  estudiado  y  se   reportan  como   poseedoras  de   

propiedades principalmente  antibacterianas, ya que producen  infinidad de  sustancias  como 

terpenos,  fenoles, esteroides y alcaloides, entre otros, que pueden tener una finalidad de 

defensa para el organismo en contra de agentes patógenos o producirse bajo condiciones de 

infección o estrés, confiriéndole a la planta una resistencia natural y adaptación al medio. 

 



IMPORTANCIA DE LA FAMILIA ASTERACEAE 

 
Una de las familias de plantas más utilizadas en la medicina tradicional mexicana es la Asteraceae, de la 

que se tienen reportes de su utilización en el Códice Florentino, se cuenta con el registro de 71 

especies  representadas  en  este  documento.  Se  menciona  que  se  empleaban  para  satisfacer 

necesidades medicinales, comestibles, ceremoniales, de estética y para obtener colorantes. Como 

medicinales empleaban  por ejemplo a  Tagetes lucida  (Iyauhtli ó yiauhtli) que  es  caracterizada 

como una hierba que aliviaba la diarrea, fiebre y principalmente malestares de los ojos; Piquería 

trinervia (Quapopultzin), una hierba para curar la fiebre, entre otras (Estrada, 1989). 
 
 
 
 

La utilización es frecuente para algunos representantes de esta familia debido a su efectividad, como el 

estafiate  (Artemisia  ludivisiana),  zoapatle   (Montanoa  tomentosa),  así   como,   árnica  mexicana 

(Heterotheca inuloides), que es utilizada como antiinflamatoria (debido a que inhiben la síntesis de 

prostaglandinas impidiendo la contracción muscular), antitumoral, antiulcerosa, etc. (Heinrich et al., 

1998). Sin embargo es importante señalar que de acuerdo con lo indicado por el autor, algunas de las 

sustancias encontradas en dicha familia puede tener un efecto neurotóxico. 

 
Por otra parte la familia Asteraceae ha sido ampliamente investigada debido a su gran distribución en 

nuestro  país, tanto  las zonas montañosas  como  las  zonas  áridas  y semiáridas representan las 

principales  áreas  de  diversificación  de  las  Asteraceae  (Rzedowski,  1972).  Frecuentemente 

representan 10-15% de las especies de cualquier gran región florística o biogeográfica (Turner y 

Nesom, 1998). La familia ocupa un lugar preponderante en la flora de México, tanto a nivel de 

géneros como de especies  y contribuye  grandemente a  la enorme riqueza florística de  nuestro 

país (Villaseñor, 1993). Además, muchos géneros encontrados en Norteamérica (Estados Unidos, 

Canadá y Groenlandia) son compartidos en una buena proporción con el norte de México, lo que 

hace al suroeste de los Estados Unidos y a México la región más rica en miembros de la familia 

de todo el mundo (Villaseñor, 1990). 

 
La familia Asteraceae es una de las más numerosas de las angiospermas. Comprende unos 380 

géneros  y  3000   especies,  divididas   en  subgrupos,  que  presentan  diferentes  características 

fitoqiumicas  (Villaseñor, 1990). La mayoría de  sus  miembros son arbustos o matas  de hojas 

persistentes, o plantas herbáceas rizomatosas perennes, son frecuentes las herbáceas vivaces con 

raíces tuberosas, anuales o bianuales; abundan poco los grandes árboles y son raras las epífitas y 

las verdaderamente acuáticas. Algunas especies  montanas y  de islas  tropicales  son herbáceas 

gigantes; muchas son rupícolas, otras verdaderas lianas y no pocas suculentas, con tallos y hojas 

carnosos.  Pertenecen  a  esta  familia  lechugas,  alcachofas  y  girasoles  así  como  margaritas, 

crisantemos,  dalias y  muchas otras plantas  de  ornato, sin olvidar  las  malas hierbas,  como  los 

dientes de león o los cardos (Heywood, 1985). 

 
Las  margaritas,  cardos  y  dientes  de  león,  son  ejemplo  de  una  de  las  características  más 

significativas de las  Asteraceae: la  inflorescencia acabezuelada,  conocida con el  nombre  de 

capítulo, formada por numerosas florecillas y rodeada de un involucro de brácteas protectoras. El 

conjunto parece una sola flor y, de hecho, biológicamente funciona como una sola flor. Este tipo 

de inflorescencia es constante en toda la familia, aunque algunas veces esté muy diversamente 

modificada. Presentan también el cáliz modificado en forma de pelos, escamas, cerdas o aristas, 
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que  contribuyen  a facilitar la  dispersión  del  fruto, aunque algunas veces  faltan  
completamente 

(Heywood, 1985). 
 
La familia de las Asteraceae contribuye a la diversidad y a la estabilidad y mantenimiento 

de la productividad de los tipos más secos de vegetación (pradera, matorrales y 

semidesiertos) 

 
La familia Asteraceae  está  dividida  en varias  tribus, o  subgrupos,  los cuales tienen 

diferentes substancias químicas  entre  las que  se encuentran las  lactonas  sesquiterpénicas, 
monoterpenos 

(aceites esenciales), diterpenos, triterpenos, cumarinas y flavonoides. 
 
Dichos metabolitos secundarios, son importantes en las plantas,  debido a su función 

ecológica como la alelopatía, donde ellos inhiben la germinación y el crecimiento de otras 

plantas; como atrayentes para insectos y otros animales polinizadores y para la dispersión de 

las semillas; y para la defensa química contra microbios, insectos y herbívoros (Harborne, 

1991), parece ser que las malezas podrían  tener una considerable  concentración de  

metabolitos  secundarios  bioactivos. 

(Holm, 1978 citado en Moerman, 2001). 
 



 
IMPORTANCIA DE Gymnosperma glutinosum (Spreng) Less. 

 
Una de  las  especies de la  familia  Asteraceae con gran  distribución  en nuestro país (Fig.  1), y 

utilizada como  medicinal en varias  localidades de nuestro  país (Canales et al.,  2005)  y  con 

actividad antibacteriana demostrada es Gymnosperma glutinosum (Spreng) Less. De acuerdo con 

Canales y  col.  (2006) algunas de las sustancias químicas  que  se  encuentran presentes  en la 

especie tienen un efecto antimicrobiano. 
 

 
 
 
 

 
 

 
Figura 1.Distribución de Gymnosperma glutinosum 
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 El   género   monotípico   Gymnosperma  Less  crece  en  regiones   abiertas   y   semidesérticas 

(Maldonado et al., 1994), distribuyéndose desde el sur de los Estados Unidos, por lo que Reyes 

(1993)  reporta al género como  endémica de México  en base  a  la propuesta de  Megaméxico 3 

formulada por Rzedowski (1991). 

 
Gymnosperma glutinosum es un subarbusto de hasta 1 m de altura, erecto, glabro o casi glabro, 

glutinoso; tallos más o menos ramificados, estriados, hojas lineares a lanceoladas de 1 a 8.5 cm 

de largo y de 1 a 9 mm de ancho, agudas a acuminadas en el ápice, margen entero, trinervadas, 

densamente punteadas en  ambas  caras  (Figura  2), cabezuelas  numerosas en densos  conjuntos 

corimbiformes terminales (Figura  3), sésiles  o  sobre  pendúnculos  hasta  de 3 mm  de largo; 

involucro de 9 a 15 brácteas elípticas a ovaladas, verdes en el ápice, las más largas de 4-5 mm de 

longitud; flores liguladas de 5 a 9, sus corolas de 2-3 mm de largo, con el tubo largo y la parte 

laminar de 1 mm de longitud o menos; flores de disco de 4 a 6, sus corolas de 2.5 a 4 mm de 

largo,  a menudo  no todas fértiles; aquenios  de 1-1.5 mm  de  largo. Es originaria de América 

Boreal Austral y Occidental, se encuentra en clima templado entre los 2 250 y los 3 000 msnm 

(Rzedowski, 1985). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Inflorecencias de Gymnosperma glutinosum 
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Cuadro 1. Clasificación de G. glutinosum (Spreg.) Less (popote) 
 

 
Reino Plantae 

División Spematophyta 

Subdivisión Angiospermae 

Clase Dicotiledoneae 

Orden Asterales 

Familia Asteraceae 

Tribu Astereae 

Género Gymnosperma 

Especie Glutinosum 

Nombre 

  Científico 

Gymnosperma glutinosum 

(Spreng.) Less   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 3. Gymnosperma glutinosum (Spreg.) Less 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 4. Hojas y tallo de G. glutinosum. 
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Figura 5. Conjuntos corimbiformes terminales de la 

inflorescencia de G. glutinosum. 
 

 
 

Es una especie de hábito terrestre (Yu et al., 1988) y se encuentra asociada a bosques de encino, 

de pino, mixto de encino-pino y pino-encino (Argueta et al., 1994), matorrales y pastizales, de 

preferencia en áreas perturbadas y en la vegetación secundaria (Rzendowski, 1985). Se distribuye a  

lo largo  del Valle  de  México,  Guatemala y  de Arizona  a  Texas (Rzendowski,  1985) y  es 

utilizada en el estado de Durango, México, Puebla, Guanajuato, Guerrero (Argueta et al., 1994), 

Zacatecas y Nuevo León (Argueta, 1994). 

 
Comúnmente a G. glutinosum se le conoce como escobilla, jarilla, pegarrosa. Es nombrada en el 

Estado de México como tezozontla (náhuatl) y en Guerrero como xonequiletl o zacayauchi; en el 

estado de Puebla la llaman xinecuite y en la localidad de San Rafael, del mismo estado se conoce 

como popote. En Tepeji del Rió, Hidalgo le nombran tatalencho. 

 
G. glutinosum se utiliza en el Estado de México, Durango y Guanajuato para tratar el reumatismo y 

dolor de pies (Argueta et al., 1994). Como uso general se ha reportado la utilización de la flores 

como antirreumático, contra la diarrea y como analgésico (Semarnat, 2001). En Puebla se utiliza 

para el dolor de cabeza, jiotes y piquetes de hormiga; también se utiliza cuando hay rotura de 

huesos  en animales. Otros  usos  que se le asignan son contra la diarrea,  fiebre  amarilla  y  para 

soldar huesos, en Guerrero se utiliza para aplicar limpias a los animales (Argueta et al., 1994). 

 
El Instituto Médico Nacional describe a G. glutinosum como diurético, antipalúdico, digitálico y 

antiséptico. Posteriormente  Maximo Martínez  la  menciona como  antidiarreico, antirreumático, 

cicatricial y regenerativo, vulnerario y analgésico; Luis Cabrera reporta su uso como diurético y 

vasodilatador  coronario.  Finalmente,  la  Sociedad  Farmaceútica  de  México  la  refiere  como 

digitálico (Argueta et al., 1994). 

 
Los primeras investigaciones sobre la especie se realizaron a principios del siglo XX, realizados 

por  el  Centro Medico  Nacional  quienes  la reportan como diurético, antipalúdico  y  aniséptico, 

antidiarreico,   antirreumático,   cicatrizante   y   regenerativo   (Martinez,   1967;   Rocha,   2002; 

Hernández et al., 2003). 
 

 
En cuanto a la farmacología y su toxicidad, Argueta y col. (1994), reportan que el aceite esencial 
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actúa sobre sistema nervioso, excitando la acción motora de los centros musculares e 

impide las funciones de las extremidades y los centros sensitivos de la piel. 

 
Martínez en  1967 reporta en la planta, aceites  esenciales, resina  acida  y  neutra, ácido 

orgánico no determinado, ácido análogo al gálico, materia colorante, azúcar, albúmina, goma, 

principios pécticos y sales   minerales   en   tallos   y   flores;   Domínguez   y   Torre   en   1974   

aislaron   dos   flavonoides pentametoxilados de G. glutinosum, siendo estos el 4', 5'-

pentametixiflavona y el 5-hidroxi-3,6,7,8,3'- pentametoxifalvonoide; en otro trabajo, Miyakado 

y col. (1974) aislaron un triol diterpeno, siendo el gymnospermin  con   estructura  (-)-7(3,8a,  

15-trihidroxi-labdano;   Yu   y  col.  (1988)  aislaron  21 flavonoides de dicha planta, 14 de los 

cuales eran conocidos  y los  restantes 7  se reportaban  como nuevos componentes, siendo el 

5,7-dihidroxi-3,6,8,2',4',5'-hexametoxiflavona, el 5,4',5'- trihidroxi- 

3, 6, 7, 8, 2'- pentametoxiflavona, el 5,7,4'- trihidroxi- 3, 6, 8, 2', 5'-pentametoxiflavona, el 

5,7,4',5'- tetrahidroxi-3,6,8,2'-tetrametoxiflavona,     el     5,7,4',5'-tetrahidroxi-3,6,2'-

trimetoxiflavona,     el 

5,7,4',5'-tetrahidroxi-3,2'-dimetoxiflavona  y   el   3,5,4'-trihidrixi-6,7,8,3'tetrametoxiflavona.  Por   

su parte, Arroyo (1992) aisló un diterpeno con esqueleto de lábdano, correspondiendo éste a 

13,14,15- trihidroxilabdan-7-eno; Maldonado y col. (1994) aislaron dos nuevos diterpenos con 

estructura (+)-ent- labd-7-en-13S,14R,15-triol y el ácido (-)-17-hidroxi.neo-clerod-3-en-15-oico; 

Martínez y col. (1994) aislaron dos nuevos diterpenos que corresponden al ácido ent-

dihidrotucumonoico y ácido 2-geloyl-ent- dihidrotucumonoico;  Horie  y  col.  (1998)  aislaron  5  

flavonoides,  cuatro  de  estos  ya  habían  sido reportados por Yu y col. (1988). Calderón y col. 

(2001) llevaron a cabo un estudio acerca del cristal y estructura  molecular de un compuesto de  

G. glutinosum, siendo éste  el ácido  (-)-17-hidroxi-neo- clerod-3-en-15-oico, elucidada 

anteriormente por Maldonado y col. (1994); sin embargo, en éste nuevo estudio elucidaron la 

estructura con RMN 13C, ya que anteriormente no había podido ser determinada por esta técnica. 
 

 
 

Finalmente  en  el  articulo  publicado  por  Canales  y  col.  (2007)  se  reportan  dos  compuestos  

(5,7- dihidroxi-3,6,8,2’,4’,5’- hexametoxiflavona y ácido 17-hidroxi-neo-clerod-3-en-oico ) 

responsables de la  actividad antibacteriana y antifùngica, lo cual le da  validez científica al  

uso tradicional  de  esta especie. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 

 

 
Las Asteraceae son una familia de plantas muy utilizadas en la medicina tradicional. 

 

 

Gymnosperma glutinosum es empleada en el tratamiento de diversas afecciones. 

 
El uso tradicional para aliviar enfermedades de origen microbiano queda validado cieníficamente. 

Algunos de los compuestos responsables de la actividad antimicrbiana son flavonoides y un ácido 

diterpénico. 
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