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RESUMEN 

La hoja de Bastardia viscosa (L.) Kunth se utiliza tradicionalmente para los trastornos 

digestivos, pero no posee evidencias científicas sobre su calidad físico-química, por lo que en 

este trabajo se realizó su caracterización farmacognóstica. A tres lotes de la droga fresca se les 

determinaron las características macromorfológicas, micromorfológicas, porcentajes de 

materias extrañas y hojas ennegrecidas; se realizó un estudio de secado y se le determinó a la 

droga seca el porcentaje de humedad residual y de cenizas; así como a extractos derivados el 

porcentaje de sólidos totales; de acuerdo con la Norma Ramal de Salud Pública 309/91. Los 

resultados evidenciaron que el mejor método de secado es la sombra; las características 

macromorfológicas coinciden con la literatura; muy bajos porcentajes de hojas ennegrecidas y 
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materia extraña; porcentajes de humedad residual y cenizas dentro de los límites permisibles 

para drogas no oficiales y mayor porcentaje de sólidos totales en etanol 50 %.  

Palabras clave: Bastardiaviscosa (L.) Kunth; estudio farmacognóstico; calidad físico-

química y estudio de secado. 

 

ABSTRACT 

Bastardia viscosa (L.) Kunth leaf is traditionally used for digestive disorders, but there is no 

scientific evidence on its physical-chemical quality, so its pharmacognostic characterization 

was carried out in this work. Macromorphological and micromorphological characteristics, 

percentages of foreign matter and blackened leaves were determined for three batches of the 

fresh drug; a drying study was carried out and the percentage of residual moisture and ash was 

determined for the dry drug; as well as derived extracts the percentage of total solids; 

according to the Public Health Branch Standard 309/91. The results showed that the best 

drying method is shade; the macromorphological characteristics coincide with the literature; 

very low percentages of blackened leaves and foreign matter; percentages of residual moisture 

and ashes within the permissible limits for unofficial drugs and a higher percentage of total 

solids in 50 % ethanol. 

Keywords: Bastardiaviscosa (L.) Kunth; pharmacognostic study; physical-chemical quality 

and drying study. 
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Introducción 

Cada día se presta una mayor atención al estudio de las especies medicinales, debido a que 

una gran variedad usada tradicionalmente con fines terapéuticos no poseen estudios 

científicos que sustenten su eficacia, calidad y seguridad. 

Las investigaciones científicas con plantas medicinales comprenden una Ruta Crítica (1) bien 

establecida desde el punto de vista metodológico, tanto a nivel nacional como internacional. 
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Esta abarca una serie de etapas investigativas que comienzan con la selección de la especie 

vegetal, luego la identificación taxonómica, los estudios etnofarmacológicos, 

farmacognósticos, fitoquímicos, farmacológicos, toxicológicos, tecnológicos, agrotécnicos y 

clínicos; para concluir con el registro y la farmacovigilancia del medicamento herbolario.  

Para contar con una alternativa terapéutica de fuente vegetal que reúna los requisitos de 

calidad, seguridad y eficacia, es indispensable demostrar sobre bases científicas, la utilidad de 

una planta medicinal y cumplir con todo lo establecido en los lineamientos internacionales 

para la evaluación y control de los medicamentos herbarios.(2-3) 

La familia Malvaceae es empleada con fines medicinales por numerosas comunidades, 

también con fines ornamentales y para la producción de fibras textiles. Reúne cerca de 250 

géneros y 4 200 especies distribuidas en las regiones templadas y cálidas de todo el mundo. 

Mayormente se encuentran en Norte América, Centroamérica y Sudamérica (incluyendo Las 

Antillas). Dentro de esta familia se está la subfamilia Malvoideae, que presenta 

aproximadamente 78 géneros y 1 670 especies con distribución en climas tropicales y 

templados.(4-5) 

Dentro de esta subfamilia se encuentra la especie Bastardia viscosa (L.) Kunth, un arbusto 

nativo de las Bahamas, ampliamente distribuido en países caribeños, en América Central y del 

Sur. En Cuba es popularmente conocida como Malva bruja y escoba de bruja.(6) En la 

literatura consultada sólo aparece un artículo referente a su composición química, (7) y dos de 

corte botánico (8, 9) realizados a la especie. También es escasa la información etnomedicinal. Se 

reporta en la flora de la República de Cuba (10) y en el libro de Plantas Medicinales, 

Aromáticas y Venenosas de Cuba de Juan Tomás Roig; (11) sus virtudes emolientes en la 

medicina casera, para tratar problemas estomacales y para rituales de la religión afrocubana. 

En un estudio etnofarmacológico realizado en Santiago de Cuba y Guantánamo publicado en 

el 2004, se informa sobre el uso de sus partes aéreas en decocción para el tratamiento de 

dolores musculares.(12) 

Esta planta es muy utilizada por la población, principalmente en Santiago de Cuba, para los 

trastornos digestivos y de la vesícula; corroborado por 87 encuestas etnofarmacológicas 

realizadas en comunidades y repartos de Santiago de Cuba, como Rajayoga, Distrito José 

Martí y el poblado de Siboney. Estas evidenciaron como principal uso los trastornos 

digestivos, lo que representa el 95,4 % de los encuestados, distribuidos en antidiarreico (57,8 

%), para la vesícula (32,5 %) y, por información de campo, para dolores de estómago (9,6 %). 
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Teniendo en cuenta los escasos antecedentes científicos y el amplio uso tradicional que existe 

sobre esta especie vegetal en Santiago de Cuba para los trastornos digestivos, se inician los 

estudios con la Bastardia viscosa (L.) Kunth, a través del cumplimiento de la Ruta Crítica (1) 

de investigación con plantas medicinales; por lo que se trazó el siguiente objetivo: 

caracterizar, desde el punto de vista farmacognóstico, la hoja de la especie vegetal, lo cual 

permitirá aportar las primeras evidencias sobre el patrón de calidad físico-químico de esta 

droga vegetal y su composición química, lo que contribuirá a sustentar su uso etnomedicinal y 

futura aplicación médico-farmacéutico.  

 

Metodología 

Se realizó un estudio experimental en los laboratorios de Tecnología Farmacéutica y de 

Medicuba-Suiza del Departamento de Farmacia de la Facultad de Ciencias Naturales y 

Exactas de la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba (sede “Antonio Maceo”), Cuba. 

 

Recolección e identificación de la planta 

Las hojas de la especie vegetal Bastardia viscosa (L.) Kunth fueron recolectadas en las áreas 

aledañas a la residencia estudiantil de la Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba. 

Una muestra del material vegetal fue identificada por el taxónomo Gustavo Polanco Durán, 

siendo registrada con el número 1250 en el herbario del Centro Oriental de Ecosistemas y 

Biodiversidad (BIOECO) del Museo Tomás Romay de la ciudad de Santiago de Cuba. 

 

Preparación del material vegetal 

Se trabajaron con tres lotes, cada uno de 200 g, recolectados con un intervalo de tiempo de 

quince días y en el horario de la mañana (8:00 am-10:00 am), a partir de una población de 

más de treinta individuos adultos. El material vegetal recolectado fue sometido a un proceso 

de selección y limpieza para eliminar toda la materia extraña (piedras, tierra e insectos). 

Posteriormente, se pesó en una balanza técnica marca Nagema de procedencia alemana. 

 

Estudio farmacognóstico 

Determinación de parámetros farmacognósticos a la droga fresca 

Se determinaron tres parámetros, según procedimiento descrito en la Norma Ramal de Salud 

Pública  (NRSP) 309/91.(13) 
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1. Características macromorfológicas ymicromorfológicas. Las observaciones se hicieron con 

un microscopio de campo brillante NOVEL N-220M (China) con aumento de 400X y estéreo-

microscopio NOVEL NSZ-606 (China), con aumento de 40X. 

2. Determinación de hojas ennegrecidas. 

3. Determinación de materia orgánica e inorgánica extraña. 

 

Estudio de secado 

Teniendo en cuenta que no existen antecedentes sobre el (los) método(s) de secado para la 

hoja de esta especie vegetal, se realizó este estudio por el método al aire en sus dos variantes: 

al sol y a la sombra hasta obtener peso constante.(1) Una vez seca la droga, fue triturada en un 

molino de cuchilla KM-700 de procedencia Suiza hasta un tamaño de partícula de 2 mm. 

Los parámetros que se determinaron para los tres lotes fueron: 

 

1. Características organolépticas. Color, olor y aspecto según procedimiento descrito en la 

NRSP 309/91.(13) 

2. Tiempo de secado. Las pesadas se realizaron cada 24 h para ambos métodos en una 

balanza técnica marca NAGEMA de procedencia alemana, considerándose secas cuando al 

pesar dos días consecutivos no difería el peso en más de 0,5 mg.(14, 15) 

3. Pérdida de peso. Se determinó como el porcentaje de la pérdida de peso, basado en el 

cálculo de la diferencia del peso inicial (tiempo cero) y el final (peso constante).   

4. Humedad residual. Se determinó por el método gravimétrico.(13) Para drogas no oficiales 

se establece un rango permisible de un 8 a 14 % de humedad residual.(1, 14) El ensayo se realizó 

por triplicado y se informó el promedio de tres determinaciones. 

5. Sustancias solubles. Se determinó de acuerdo con el procedimiento descrito en la NRSP 

309/91./13/ Se utilizaron tres disolventes: agua, etanol 50 % y etanol 95 %. El ensayo se realizó 

por triplicado y se informó el promedio de tres determinaciones. 

6. Composición química cualitativa. Se determinó por la técnica del tamizaje fitoquímico, 

según lo descrito en el Folleto Metodológico Investigativo para las actividades prácticas de la 

asignatura Farmacognosia y Química de los Productos Naturales.(1) A partir de 20 g de la 

droga fresca y seca por ambas variantes, respectivamente; se obtuvieron extractos en éter 

etílico, etanol 95 % y agua destilada consecutivamente, después de un período de 48 horas de 

maceración para los dos primeros disolventes y 24 h para el tercero. Posteriormente se 
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llevaron a cabo reacciones químicas para determinar desde el punto vista cualitativo la 

presencia de metabolitos secundarios.(1, 15) 

7. Ensayo de viabilidad celular. Se tuvo en cuenta este parámetro biológico que mide 

citotoxicidad para contribuir a la selección de la mejor variante de secado. Para este ensayo, 

se elaboraron dos extractos acuosos a partir de la hoja seca a la sombra y al sol, 

respectivamente; utilizando el método de decocción, teniendo en cuenta la forma de 

administración tradicional de esta droga vegetal. Se utilizó la línea celular RAW 264,7 

(macrófagos murinos), las que se adquirieron de la colección de cultivos ATCC (del acrónimo 

en inglés American Type Culture Collection). Las células se cultivaron en medio de sales 

MEM + Earl, suplementado con L-glutamina (20 mM), hidrogenocarbonato de sodio 16,5 

mM y suero de ternera fetal inactivado al 5 %. Se sembraron macrófagos y monocitos (5 x 105 

células/mL) en placas estériles de 96 pocillos, que contenían 10 µL de las sustancias de 

ensayo a diferentes concentraciones que oscilaban entre 32 y 512 µg/mL, y se incubaron a            

37 °C con 5 % de dióxido de carbono (CO2). El crecimiento celular se comparó con los 

pocillos de control no tratados (crecimiento celular del 100 %) y los pocillos de control del 

medio (crecimiento celular del 0 %). La viabilidad celular se evaluó fluorométricamente 4 h 

después de la adición de 50 µL/pocillo de disolución de resazurina (2,2 µg/mL) usando un 

lector de microplacas (TECAN GENios, Alemania) a λex 550 nm y λem 590 nm. Los 

resultados se expresaron como reducciones porcentuales en el crecimiento/viabilidad celular 

en comparación con los pocillos de control, y se determinaron las concentraciones a las que se 

produjo el 50 % de reducción de la viabilidad celular para ambos extractos. Se utilizó 

tamoxifeno como fármaco de referencia.(1, 16) 

Las determinaciones de las características organolépticas y la composición química cualitativa 

fueron realizadas a la droga fresca y seca; mientras que la humedad residual, sustancias 

solubles, el tiempo de secado, la pérdida de peso y el ensayo de viabilidad celular solo a la 

droga seca en ambas variantes de secado. Se compararon los resultados obtenidos por ambas 

variantes de secado y también con respecto a la droga fresca. 

Se consideró como mejor variante de secado la que cumpliera con el 100 % de los siguientes 

criterios o más del 50 % de estos: 

1. Ausencia de variaciones significativas en las características organolépticas de las drogas 

secas con respecto a la fresca.  

2. Menor tiempo de secado. 

3. Mayor porcentaje de pérdida de peso. 
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4. Contenido de humedad residual dentro del intervalo 8-14 %, válido para drogas no 

oficiales.(1, 14) 

5. Mayor porcentaje de sustancias solubles. 

6. Ausencia de variaciones en la composición química cualitativa de las drogas secas con 

respecto a la fresca.  

7. 100 % de viabilidad celular o reducción no significativa de esta.  

 

Determinación de parámetros farmacognósticos a la droga seca por la 

variante de secado seleccionada 

1. Contenido de humedad residual. Se utilizaron dos métodos: gravimétrico (13) e infrarrojo 

para obtener una mayor información sobre la caracterización de la droga vegetal a través de 

este parámetro.  

2. Determinación de cenizas. Se determinaron las cenizas totales, cenizas solubles en agua y 

cenizas insolubles en ácido clorhídrico, según procedimiento descrito en NRSP # 309/91.(13) 

3. Determinación de sólidos totales: A partir de 10 g de la droga seca por el método 

seleccionado, se elaboraron tres extractos por maceración con 100 mL de etanol al 50 %,                     

95 % (48 h para ambos)  y agua (24 h), respectivamente. El ensayo se realizó según 

metodología descrita en la NRSP 312/91.(17) 

Estos tres ensayos se realizaron por triplicado y se informó el promedio de las tres 

determinaciones. 

 

Procesamiento de los resultados 

Se empleó el software Microsoft Excel contenido en el paquete Microsoft Office 2010 y el 

STATGRAPHICS Centurion versión 15.2.14. Este último fue utilizado para el cálculo de los 

valores promedios y la desviación estándar de los parámetros de humedad residual y 

sustancias solubles en el estudio de secado; así como de los parámetros farmacognósticos 

cuantitativos determinados a la droga seca. También se realizaron análisis de varianza de 

clasificación simple en el estudio de secado y el farmacognóstico, respectivamente, y las 

diferencias entre los lotes fueron determinadas por el test de mínimas diferencias 

significativas de Tukey (HSD), para un 95 % de confianza. 
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Resultados y discusión 

Identificación de la planta 

La identificación taxonómica realizada al ejemplar herborizado de la planta (figura 1), 

permitió confirmar que se trata de Bastardia viscosa (L.) Kunth (Malva bruja) (3) (Malvaceae). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1- Imagen de Bastardia viscosa 

 

Estudio farmacognóstico 

Determinación de parámetros farmacognósticos a la droga fresca 

Los resultados del análisis macromorfológico a la droga fresca para los tres lotes se resumen 

en la tabla 1.  

 

Tabla 1- Resultados de las características macromorfológicas 
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DE: desviación estándar 

 

El valor promedio del pecíolo, el largo y el ancho de la hoja coinciden con reportes 

bibliográficos para la especie (0,3-8 cm de largo del pecíolo; 0,8-7 cm largo y 0,6-5,5 cm 

ancho de la hoja).(10, 18) Otras de las características macromorfológicas coinciden con reportes 

bibliográficos para la subfamilia Malvoidea (hojas alternas y palmatinervias),/8/ para el género 

(hojas pecioladas, ovadas, agudas a acuminadas, cordadas, aserradas), así como para la 

especie.(10, 18) 

 

Características micromorfológicas 

Los resultados obtenidos revelaron una epidermis abaxial con células de 1,2 micrómetros de 

espesor, sin evidencias de cutículas, parénquima en empalizada, formándose entre 3-5 estratos 

de células alargadas, que en algunas zonas se vuelven redondas, ocupando aproximadamente 

el 50 % de espesor de mesófilos. El parénquima aerífero con células pequeñas de un 

micrómetro de diámetro, redondas bien definidas eosinófilas, con reducido espacio 

intercelular. La epidermis adaxial de 1,2 micrómetros sin excresencias marginales, abundantes 

druzas verdes a la tinción hematoxilina-eosina, distribuidas en toda la mesófila (figura 2). 

Estas características se mantienen para los tres lotes en estudio. No se encontraron reportes 

bibliográficos para la especie, ni otras del género que permitieran comparar los resultados 

obtenidos, por lo que podría considerarse un primer reporte para la especie. 
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Fig. 2- Corte transversal del mesófilo de la hojavisto a través de un microscopio de campo brillante 

NOVEL N-220M (China) con aumento de 400X 

 

Los resultados de los porcentajes de hojas ennegrecidas, materia orgánica e inorgánica extraña 

para los tres lotes en estudio se muestran en la tabla 2. 

 

Tabla 2- Resultados de la determinación de hojas ennegrecidas y materia extraña 

 

 

Como se observa en todos los lotes, los porcentajes de hojas ennegrecidas, materia orgánica e 

inorgánica extraña resultan pequeñas y similares. Esto pudiera deberse al tipo de recolecta de 

pequeño volumen realizado. No se encontraron referencias bibliográficas para la especie 

vegetal, ni otras del género que permitieran comparar estos resultados; por lo que se podría 

considerar un primer reporte para la especie.  

 

Estudio de secado 

En la tabla 3 se resumen para los tres lotes, los resultados de las características organolépticas 

para la droga fresca y seca por ambas variantes. 

 

Tabla 3- Características organolépticas 
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Como se muestra en la tabla 3, la hoja fresca posee un olor desagradable, el cual es 

característico de la planta, y coincide con reportes bibliográficos para la especie.(10, 18) En 

ambas variantes de secado se pierde este olor desagradable. En cuanto al color, la droga fresca 

posee un color verde oscuro; mientras que la droga seca al sol posee un color amarillo-

verdoso, y la seca a la sombra, verde un poco más claro que la fresca. No se encontraron 

referencias bibliográficas para la especie vegetal, ni otras del género que permitieran 

comparar los resultados del color de la droga vegetal fresca y seca; por lo que se podría 

considerar un primer reporte para la especie. También se observó que la droga fresca es suave, 

pegajosa y deja una resina al tacto, lo que no se mantiene en las drogas secas al sol y a la 

sombra. Esta observación coincide con el reporte de Rondón (2009) (8) y la presencia de látex 

para especies de la familia Malvaceae.(19) 

Se resume que en ambas variantes de secado se producen cambios en la droga vegetal en 

cuanto a sus características organolépticas con respecto a la droga fresca, aunque con una 

menor relevancia para el color de la variante a la sombra (verde más claro); por lo que el olor 

y el aspecto no contribuyen a la selección de la mejor variante de secado. 

En la tabla 4 se muestran los resultados del tiempo de secado, porcentaje de pérdida de peso y 

de humedad residual por ambas variantes de secado. 

 

Tabla 4- Resultados de la determinación del tiempo de secado y los porcentajes de pérdida de peso y 

la humedad residual 
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DE: desviación estándar 

Leyenda: Letras iguales representan no diferencias estadísticas significativas para p  >  0,05; números iguales representan no diferencias 

estadísticas significativas para p  >  0,05 

 

El tiempo de secado para la variante al sol osciló de siete a nueve días, mientras que a la 

sombra fue de ocho a doce días, resultando menor para el sol debido a la acción de los rayos 

solares. Los lotes 1 y 3 necesitaron un mayor tiempo en ambas variantes de secado, lo que 

pudiera deberse a las variaciones de las condiciones climáticas (abundantes precipitaciones) 

que prevalecieron durante los días en que se realizó el estudio para esos dos lotes, lo que no 

ocurrió para el lote 2. 

El porcentaje en la pérdida de peso resultó mayor para la variante de secado al sol debido a la 

fuerte influencia de los rayos solares (22,4 % vs 20,6 %). Los lotes 1 y 3 muestran los 

mayores valores de este parámetro en ambas variantes, lo que está en correspondencia con sus 

mayores tiempos de secado. En las revisiones bibliográficas no se encontraron reportes para la 

especie u otras del género que permitieran comparar  estos resultados, por lo que se podría 

considerar un primer reporte para la especie. 

Los porcentajes de humedad residual obtenidos por el método gravimétrico en ambas 

variantes de secado en los tres lotes son similares, encontrándose dentro del rango permisible 

reportado en la literatura de 8-14 % para drogas no oficiales.(1, 14) Estos valores obtenidos 

pueden afirmar que el proceso de secado resultó efectivo en ambas variantes. El análisis 

estadístico reveló que entre los lotes en cada una de las variantes de secado y entre estas no 

existen diferencias estadísticamente significativas para un 95 % de confianza. No se 

encontraron reportes bibliográficos para la especie u otras del género para la comparación con 

los resultados obtenidos, por lo que podría considerarse un primer reporte para la especie. 

En la tabla 5 se muestran los resultados de la determinación de sustancias solubles para ambas 

variantes de secado y los tres lotes. 
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Tabla 5- Resultados de la determinación de sustancias solubles 

 
Leyenda: Letras iguales entre lotes para un mismo método de secado representan no diferencias estadísticas significativas para p  >  0,05 

(Test HSD de Tukey); letras diferentes entre lotes para un mismo método de secado representan diferencias estadísticas significativas para p 

< 0,05 (Test HSD de Tukey). 

 

Los mayores porcentajes de sustancias solubles se obtienen con el etanol al 50 % en ambas 

variantes de secado y los tres lotes en estudio, disminuyendo en la medida en que aumenta el 

contenido alcohólico, lo que permite inferir la mayor solubilidad de las sustancias presentes 

por el disolvente de mediana polaridad.  

Este resultado coincide con reportes de especies de la familia Malvaceae, como es hojas de 

Urenalobata L., donde se obtuvo, en el estudio farmacognóstico realizado, mayor porcentaje 

de sustancias solubles en agua (0,25 %) que en etanol puro (0,2 %); (20) sépalos de 

Hibiscussabdariffa (etanol 50 %: 45,0 ± 1,9 % w/w y agua: 32,0 ± 1,6 % w/w); (21) hojas de 

Sida acuta Burm.f. (agua: 18,83 % y alcohol 8,23 %)(22), y los frutos de Talipariti elatum Sw. 

(gua: 7,36 % y etanol 95 %: 4,07 %).(23) Al parecer, los componentes químicos mayoritarios 

de las especies de esta familia poseen polaridad media y alta.  

Esta determinación reveló que la droga seca a la sombra obtuvo mayores porcentajes de 

sustancias solubles que la seca al sol en los tres lotes, con diferencias estadísticamente 

significativas para un 95 % de confianza; por lo que pudiera existir una posible influencia de 

la variante de secado al sol en la composición química de la hoja al disminuir los porcentajes 

de sustancias solubles. El análisis estadístico reveló que entre los lotes para cada disolvente y 

en cada variante de secado no mostraron diferencias estadísticamente significativas para                          

p  >  0,05. 

La determinación de la composición química cualitativa evidenció la posible presencia de 

alcaloides, triterpenos y esteroides, saponinas, flavonoides, azúcares reductores, fenoles y 

taninos, carbohidratos, aminoácidos libres y aminas para los tres lotes; lo que coincide con 

reportes bibliográficos para especies de la subfamilia Malvoidea.(8, 18) Para la especie 
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Sidaplanicaulis Cav. se han reportado alcaloides, flavonoides, esteroides, triterpenos, 

saponinas y taninos.(24) 

Tamizajes fitoquímicos realizados a Hibiscus rosa sinensis L. indicaron la presencia de 

carbohidratos, esteroles, terpenos, alcaloides, flavonoides, glicósidos, azúcares reductores y 

taninos.(25, 26) Para Urenalobata L. han sido reportados flavonoides, glicósidos, terpenoides y 

saponinas.(27) Para la familia Malvaceae de forma general se reportan flavonoles (quercetina y 

kaemferol), (28) polisacáridos, polifenoles y látex.(19) No se realiza una comparación con 

reportes bibliográficos para la especie u otras del género Bastardia por falta de información 

científica; por lo que estos resultados pueden considerarse un primer informe para la especie. 

Los alcaloides presentes en la hoja de la especie pueden encontrarse en su forma libre (más 

apolar), dado los resultados positivos obtenidos en el extracto alcohólico y negativos en el 

extracto acuoso, donde en este último predominan los alcaloides cuaternarios y glicosídicos.(8) 

Los resultados positivos obtenidos para triterpenos y esteroides en el extracto en etanol y en 

agua permiten inferir sobre la naturaleza química de estos compuestos, los que pueden 

encontrarse en forma libre y formando glicósidos. La coloración verde obtenida en el ensayo 

de Lieberman Burchard para los extractos en etanol de los tres lotes en ambas variantes de 

secado, sugieren estructuras esteroidales, mientras que la coloración rojiza obtenida en el 

extracto acuoso en los tres lotes de sol y sombra, sugieren estructuras triterpénicas.  

La coloración amarillo verdosa del extracto en etanol en los tres lotes (droga seca sol y 

sombra) en el ensayo de ácido sulfúrico para flavonoides sugiere la presencia de flavonas y 

flavonoles, mientras que la coloración naranja para el extracto acuoso en los tres lotes (droga 

fresca, seca sol y seca sombra) sugiere flavanonas. La coloración rojiza a rosada de la fase 

amílica en el extracto acuoso en el ensayo de Shinoda para los tres lotes (droga fresca, seca 

sol y seca sombra) indica la presencia de flavonas. La coloración amarilla del extracto en 

etanol (droga fresca, seca sol y seca sombra) en el ensayo de álcalis para flavonoides, sugieren 

la posible presencia de flavonas, flavanonol e isoflavonas; mientras que la coloración amarilla 

a naranja en el extracto acuoso (fresca, seca sol y sombra), es indicativa de flavanonas y 

flavonol. Para la familia Malvaceae se reportan flavonoles, como la quercetina y el 

kaemferol.(28) 

De forma general, en los tres extractos elaborados para cada lote correspondiente a la droga 

seca a la sombra no se observaron variaciones en la composición química cualitativa con 

respecto a la droga fresca. Sin embargo, en los extractos de la droga seca al sol sí se obtuvo 

menor número de evidencias positivas, por lo que se deduce una influencia de esta variante de 
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secado en la composición química cualitativa. El secado al sol puede favorecer procesos 

degradativos y pérdidas de compuestos presentes en la droga fresca; se pueden afectar los 

compuestos termolábiles y fotosensibles, y ocurrir pérdidas de vitaminas y de sustancias 

volátiles, así como cambios en parámetros físicos y químicos. 

El extracto elaborado a partir de la droga seca a la sombra mostró 100 % de viabilidad celular 

a todas las concentraciones evaluadas (32-512 μg/mL); sin embargo, el elaborado a partir de 

la droga seca al sol reveló variaciones entre un 75-25 % de viabilidad celular en la medida en 

que aumentó la concentración, lo que demuestra su citotoxicidad (figura 3); aunque mejor que 

el fármaco control a partir de 128 μg/mL. 
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Fig. 3- Resultados del ensayo de viabilidad celular 

 

Se observó, además, un comportamiento similar en el porcentaje de viabilidad celular del 

extracto elaborado con la droga seca a la sombra con el tamoxifeno a las menores 

concentraciones, resultando diferentes a partir de 128 μg/mL, con menos citotoxicidad para el 

extracto evaluado. Sin embargo, el comportamiento del extracto elaborado a partir de la droga 

seca al sol fue diferente del fármaco control a todas las concentraciones evaluadas. La 

concentración citotóxica media del extracto con la droga seca a la sombra fue mayor de                 

512 μg/mL, mientras que el de la droga seca al sol es de 101,60 μg/mL; demostrando 

nuevamente la mayor citotoxicidad del extracto elaborado a partir de la droga seca al sol.  

Un análisis de los siete parámetros evaluados en el estudio de secado, permitió seleccionar la 

variante a la sombra como el mejor método de secado, ya que cumple con cuatro de los 

criterios definidos (lo que representa más del 50 %), como son: mayor porcentaje de 

sustancias solubles, 100 % de viabilidad celular y por tanto no citotóxica, ausencia de 

variaciones en la composición química cualitativa con respecto a la droga fresca y el 

porcentaje de la humedad residual dentro de los límites permisibles para drogas no oficiales. 
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Este resultado es muy importante, ya que permite guiar a futuros investigadores sobre el 

mejor método de secado a utilizar con la hoja de la especie y así garantizar la calidad física y 

química de este órgano vegetal, como una posible materia prima en el caso del desarrollo de 

un medicamento herbolario. Se debe tener en cuenta, que la variante de secado a la sombra 

brinda mejor calidad a la droga vegetal para su utilización con fines terapéuticos.   

 

Determinación de parámetros farmacognósticos a la droga seca por el 

método de secado a la sombra 

En la tabla 6 se muestran los resultados de la determinación de los porcentajes de humedad 

residual por el método gravimétrico e infrarrojo a los tres lotes de la droga seca a la sombra. 

 

Tabla 6- Determinación del porcentaje de la humedad residual (%) 

 

Leyenda: Letras iguales significan no diferencias estadísticas significativas para p  >  0,05; letras diferentes significan diferencias 

estadísticas significativas para p < 0,05 

 

Al analizar los valores de humedad residual determinados por ambos métodos, se puede 

observar en la tabla 6 que se obtienen menores valores con el infrarrojo que con el 

gravimétrico, con diferencias estadísticamente significativas, para un 95 % de confianza. No 

obstante, todos se encuentran dentro de los límites permisibles para drogas no oficiales (8-14 

%), (15) por lo que ambos métodos podrían ser utilizados para esta droga vegetal. El análisis 

estadístico reveló, además, que entre los lotes en ambos métodos no existen diferencias 

estadísticamente significativas, para un 95 % de confianza. No se encontraron reportes 

bibliográficos para la especie u otras del género para comparar estos resultados. Sin embargo, 

un reporte de la familia Malvaceae, para el fruto de la especie vegetal Talipariti elatum (Sw.) 

mostró un 13,47 % de humedad residual por el método gravimétrico, después de haber sido 

sometido al secado a la sombra, lo que coincide con resultados obtenidos en este estudio.(23) 
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En la tabla 7 se muestran los resultados de la determinación de cenizas totales, solubles en 

agua e insolubles en ácido clorhídrico. 

 

Tabla 7- Determinación del porcentaje de cenizas (%) 

 

Leyenda: Letras iguales significan no diferencias estadísticas significativas para p > 0,05; letras diferentes significan diferencias estadísticas 

significativas para p < 0,05 

 

Los resultados obtenidos de cenizas totales se hallan entre un 4,62 y 4,81 %, sin diferencias 

estadísticamente significativas entre los lotes para un 95 % de confianza. Estos se encuentran 

en el rango permisible reportado por la literatura para drogas no oficiales (hasta un 5 %).(29)   

La determinación de cenizas solubles en agua y las insolubles en ácido clorhídrico al 10 %, 

constituyen también otro parámetro de interés para evaluar la calidad y pureza del material 

vegetal que se analiza. En este último caso resulta de particular importancia, pues se refiere a 

la posible presencia de metales pesados, los que podrían resultar tóxicos al consumo humano. 

Al analizar los resultados se pudo evidenciar que las cenizas solubles en agua se encuentran 

entre 1,23 y 1,44 %; y las cenizas insolubles en ácido clorhídrico al 10 % entre 0,06 y 0,10 %. 

Esta última está en correspondencia con lo reportado en la literatura, donde se admite hasta un 

2 % para drogas no oficiales. (35) El análisis estadístico reveló que no existen diferencias 

estadísticamente significativas entre los lotes para un 95 % de confianza.  

No se encontraron referencias bibliográficas para la especie vegetal, ni otras del género. Sin 

embargo, para especies de la familia Malvaceae, los valores de este parámetro poseen 

diferentes comportamientos, algunos por encima de los límites establecidos para drogas no 

oficiales y otros dentro del límite. En el caso de las hojas de Urenalobata L. (20) y Sida acuta 

Burm.f. (22), los valores son superiores: cenizas totales (11,67 % w/w y 8,34 %), cenizas 

solubles en agua (3,50 % w/w y 3,95 %) y cenizas insolubles en ácido clorhídrico (4,24 % 

w/w y 0,94 %), respectivamente. Sin  embargo, para el fruto de Talipariti elatum (Sw.) (23) se 

informan: cenizas totales 3,55 %; cenizas solubles en agua 0,70 %; y cenizas insolubles en 

ácido clorhídrico 1,56 %; encontrándose dentro de los límites establecidos. Por lo que la 
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variabilidad de este parámetro entre especies vegetales está muy relacionada con la 

composición química de estas.  

En la tabla 8 se muestran los resultados de la determinación de sólidos totales a los extractos 

obtenidos para el método de secado a la sombra.  

 

Tabla 8- Determinación de sólidos totales (%) 

 

Leyenda: Letras iguales significan no diferencias estadísticas significativas para p > 0,05; letras diferentes significan diferencias estadísticas 

significativas para p < 0,05 

 

En la tabla 8 se refleja que el mayor porcentaje de sólidos totales fue con el etanol 50 %, 

seguido del agua, y luego etanol 95 %, con diferencias estadísticamente significativas entre 

los tres extractos en cada uno de los tres lotes, para un 95 % de confianza; por lo que se 

corrobora que la mayor extracción se obtiene con etanol 50 %. Este resultado coincide con el 

obtenido en la determinación de sustancias solubles. Entre los lotes para los tres extractos no 

hubo diferencias estadísticamente significativas para un 95 % de confianza.  

 

 

Conclusiones 

La caracterización farmacognóstica de la hoja de la especie vegetal Bastardiaviscosa (L.) 

Kunth arrojó: la variante a la sombra como el mejor método de secado; las características 

macromorfólogicas coinciden con la literatura; primer reporte de las características 

micromorfológicas; muy bajos porcentajes de hojas ennegrecidas, materia orgánica e 

inorgánica extraña; humedad residual, cenizas totales e insolubles en ácido clorhídrico dentro 

de los límites permisibles para drogas no oficiales; mayor porcentaje de sólidos totales en 

etanol 50 % y posible presencia de alcaloides, triterpenos y esteroides, saponinas,  
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flavonoides, azúcares reductores, fenoles y taninos, carbohidratos, aminoácidos libres y 

aminas en general.  
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