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RESUMEN 

La Pulicaria paludosa Link. es una de las especies endémicas españolas utilizadas en medicina 

IX'PuJar como cicatrizante sobre heridas abiertas . Se realiza su estudio fitoquímico identificando 

cugcnol y {j-cariofilcno como componentes de su aceite esencial; ácidos p-hidroxibcnzoico y cinámico, 

y una elevada propórción de (3-carotcllo (4 mg/l00 g). 

Palabras clave: Pulicaria paludosa. Aceite esencia\.- {j-carotcno. 

SUMMARY 

Contribution to pharmacognostyc study of Pu/icaria paludosa Link. 

'Ole Pulicaria paludosa Link. an spanish endemic spccics llorrnally used as an ointmcnt over 

epidermis hurts, is the aim of this pharmacognostyc study. Fugenol and j3-cariophyHene \Vere identi

fted Iikc parts ~f essential oil; p-hidroxibcnzoic and cinamic acids, and a high proportion 01' ¡3-carotcnc 

(4 mg/l 00 g) \Vere also identified . 

Key words: Pulicaria paludosa. - Essential oil. _ ¡3-carotcno. 

INTROD UCCION 

En España como en el resto del mundo, es frecuente la utilización, de 
forma empírica de sustancias de origen vegetal como remedios populares. 
Sin embargo, su uso queda restringido a sus áreas de distribución natural. 

La planta objeto de estudio es una especie endémica española y su zona 
de distribución es reducida. Se emplea popularmente en la provincia de Sa
lamanca como dcatrizante, en .medio oleoso, sobre lesiones epidérmicas. 
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En la bibliografía estudiada no se· ha encontrado ningún trabajo refe
rente a su composición química, aunque si aparecen de otras especies de su 
mismo género, como la P. dysenterica (1), P. arábica (2), P. angustifolia (3) 
P scabra (4), P. crispa (5), y P. undulata (6, 7). 

En base a su desconocimiento fitoquímieo y a la naturaleza química 
de los componentes de otras especies de su mismo género trataremos de jus
tificar, al menos en parte, la efectividad de su uso popular y a la vez aumen
tar los conocimientos que sobre su fitoquímica se tienen. 

En otras especies del género Pulicaria, se describen tlavonoides deriva
dos del kaenferol en la P. dysenterica (1) Y derivados del quercetol en la P. 
arabica (2). Se han descrito también numerosas lactonas sesquiterpénicas en 
la P. crispa (5) y derivados del cario fileno en P. angustifolia (3). 

Como parte integrante de aceites esenciales, se han encontrado eugenol, 
timol, borneol, cincol, canfeno, mirceno, Jimoneno y floroacetofcnona dime
tileter (6,8). 

MATERIALES y METO DOS 

El material objeto de estudio fue la parte aérea del vegetal, recolectada 
a orillas del embalse de Santillana (Manzanares el Real, Madrid) a finales del 
mes de julio y durante las primeras. horas de la mañana. Para la obtención de 
los aceites esenciales, se trabajó en fresco el mismo día de la recolección. El 
resto del material fue almacenado en lugar seco, alejado de la luz y a una 
temperatura no superior a 20°C. Un pliego testigo queda almacenado en el 
Herbario de la Facultad de Farmacia de Madrid (M.A.F.) con el nO 124448. 

Las muestras desecadas y trituradas se sometieron a una serie de ensa
yos generales cualitativos siguiendo los métodos habituales (9,10). 

L1 obtención y valores del aceite esencial se realizó sobre ejemplares 
recién recolectados (en fresco), empicando el método de Cleven¡;eL El cstu
dio de la composición química de la esencia así obtenida se llevó a cabo por 
cromatografía de gases en fase capilar, empleando dos cromatógrafos con las 
condiciones descritas a continuación. 

- Cromatógrafo Girdel, serie 300, temperatura programable, detector 
de ionización de llama (FID) (aire/H); conectado a un integrador-registrador 
Hewlctt Packard 3390. Columna capilar de sílice fundida de 50 m de longi
tud y 0,32 mm se diámetro interno. Fase estacionaria P.E.G. 20000 (Carbo
was 20 M) (muy polar). Temperatura del inyector 200°C, temperatura del 
detector 21 O°C, gas vector H (0.4 bar). Isoterma inicial de 70°C durante 
15 min, temperatura final 89°C (2°C/min). 

- Cromatógrafo Perkin-Elmer, serie 8320, temperatura programable, 
detector de ionozación de llama (FID) (aire/H); integrador registradOl-<lrde-
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nadar Shimadzu C R 3A. Co lu mna capilar de sílice fundida, longitud SO m 
y 32 nm de diámetro in terior. Fase estacionari a O.Y. 1.701 (silicona semi
po lar). Temperat ura del inyector 230°C, temperatura del detecto r 240 oC, 
gas vector H (11 .0 sig). Iso terma inicial de 70°C d urante 15 min, temperatu
ra final 190°C (2°C/ min). 

La identificación elc los picos se realizó por el método de adición según 
las normas AFNOR (11), utilizando patrones dc pureza asegurada. 

La idcntificación y cuantificació n de l {l-carotcno, previa extracción con 
éter de petróleo (40- 60) y posterior separación por cromatografía en co
lumna seca de silicagel 60 (0,06- 0,2 mm ) de 2.5 cm de diámetro y 20 cm 

·de a ltura utilizando como solvente hexano (12), se realizó por espectrot'oto
metrÍa UY-Yis, empleando un espect rofo tóm ctro Bausch-Lom b Espectronic 
70, con cubeta de I cm y cloroformo como so lven te. 

Se midieron absorbancias a los tres máximos que presenta el {l-caroteno: 
435, 460 y 485 nm (13). La media de la concentración de estab leció frente 
a concentraciones de 2 y 20 mg/ I de {l-caroteno patrón ({l-caroteno 15 % de 
Rache y {l-caroteno puro de Merck) (1 4) (Figura 1). 

,.o 

0.2 

,.,,' 
, 
, 

l' , 
A .. '" • , 

\.. ." 
B •••• 
e 

, 

" , 
I 

" I 

I 

, ........ , . 
, ' , _. "', , , , , , 

\ , 
\ 

... - .. 
0·- 0 ........ 

"'---.. -
0~'~3~'~0------~------~'~'~0------~------~'~'~0------~ 

LONGITUD DE ONDA, nm 

Figura 1. - Espectro UV [eL3} A(---): Jj-carot eno patrón 20 rug/ml; 

B( .... ): ¡3-caroteno patrón 10 ms/I; C(-): t3-carot eno en Pulicaria pa ludosa 9,8 rug!!. 
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RESULTADOS 

Como resultado de los análisis generales cualitativos la P paludosa pa
rece contener: taninos) abundantes flavonoides ) resinas, mucílagos reducto
res, algunos antocianos, ¡3-sitosterol y los ácidos fenólicos p-hidroxibenzoico 
y cinámico. 

Taninos 
Gálicos 
Catéquicos 
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Figura 2._ Cromatografía de Gases en fase capilar (Carbowax 20M) 

dcl aceite esencial de Pu/icaria paludosa Link. 
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Los aceites esenciales contienen eugenol (1 %) Y ¡J-cariofileno (0,5 %), 
además de otros compuestos no identificados que presumiblemente puedan 
tener naturaleza sesquiterpénica, estando uno de ellos en una proporción 
superior al50 % del total de la esencia (Figura 2). 

El contenido cn ¡J-caroteno es elevado habiéndose obtenido una pro
porción aproximada de 4 mg/l 00 g de planta s.s.s (Figura 2). 

DISCUSIO N 

De los resultados obtenidos se desprende que el uso popular de la P. pa
ludosa como cicatrizante sobre lesiones epidérmicas puede estar en parte 
justificado por el elevado contenid.o en ¡J-caroteno, provitamina A que regula 
el crecimiento celular y la queratinización de la piel (15,16), Y por la pre
sencia de otras sustancias, como eugenol con actividad anestésica local u 
otros componentes del aceite esencial con posible actividad antiséptica. 

Por el contrario, pensamos que compuestos con escasa liposolubilidad 
(compuestos polifenólicos) no influirían en la posible acción terapéutica al 
ser el vehículo de administración de naturaleza oleosa. 
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