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Mini Review 
 
Resumen 
Antecedentes: Argyrochosma nivea (Poir.) Windham 
de la familia Pteridaceae E.D.M. Kirchn, crece en 
forma silvestre en los andes tropicales, paisajes 
húmedos y montañosos. Tradicionalmente, es 
utilizada para tratar diversas afecciones; sin 
embargo, la falta de un sistema o medio de fuente 
de información con rigor científico que corrobore los 
efectos farmacológicos conferidos a la planta, 
ocasiona potenciales problemas que afectarían a la 
población, ya sea por una falla fitoterapéutica o por 
la aparición de efectos no deseados. Por lo que la 
presente revisión tiene el objetivo de reunir y 
analizar la información disponible de Argyrochosma 
nivea sobre aspectos etnobotánicos, 
etnofarmacológicos y fitoquímicos. 
 
Métodos: La recolección de información de 
Argyrochosma nivea se realizó utilizando las bases 
de datos Scopus, ScienceDirect, PubMed y la 
biblioteca virtual del CONCYTEC; además, se utilizó 
el buscador Google-Académico. Los términos de 
búsqueda fueron “Argyrochosma nivea”, 
“Notholaena nivea” o “cuti cuti”. 
 
Resultados: El uso de la planta en la medicina 
tradicional, es variado; por ejemplo, para el 
tratamiento de la diabetes, para tratar afecciones 
infecciosas, como antiinflamatorio, analgésico e 
incluso por un efecto tóxico (abortivo). Se evidencia 
estudios preliminares para evaluar los efectos 
hipoglucemiantes, antibacterianos y antioxidante; 

además de la identificación de 10 compuestos en la 
planta. 
 
Conclusiones: Se reunió y analizó la información 
disponible de la planta, estructurándolas en 
aspectos etnobotánicos, etnofarmacológicos y 
fitoquímicos. Además, se identificó vacíos científicos 
que afectan el uso adecuado de la planta. 
Palabras clave: Notholaena nivea; Cuti-Cuti; 
Pteridaceae; antidiabético; fitoterapia; medicina 
tradicional. 
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Abstract 
Background: Argyrochosma nivea (Poir.) Windham 
of the family Pteridaceae E.D.M. Kirchn, grows wild 
in the tropical Andes, humid and mountainous 
landscapes. Traditionally, it is used to treat various 
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health problems; however, the lack of systematic 
information with scientific rigor that corroborates its 
pharmacological effects, causes potential problems 
that would affect the population who uses the plant, 
either due to a phytotherapeutic failure or the 
appearance of adverse effects. Therefore, this 
review aims to gather and analyze available 
information about Argyrochosma nivea on 
ethnobotanical, ethnopharmacological and 
phytochemical aspects. 
 
Methods: Data collection of Argyrochosma nivea 
was carried out using Scopus, ScienceDirect, 
PubMed and Biblioteca Virtual-CONCYTEC 
databases; In addition, Google-Academic search 
engine was used. The search terms were 
"Argyrochosma nivea", "Notholaena nivea" or "cuti 
cuti". 
 
Results: The use of the plant in traditional medicine 
is varied; for example, to treat diabetes, infectious 
conditions, inflammatory diseases, pain relievers 
and even for a toxic effect (abortifacient). Preliminary 
studies to evaluate the hypoglycemic, antibacterial 
and antioxidant effects are evident; in addition, 10 
compounds were isolated from the plant. 
 
Conclusions: Available information of the plant was 
gathered and analyzed, structuring them in 
ethnobotanical, ethnopharmacological and 
phytochemical aspects. In addition, scientific gaps, 
that affect the proper use of the plant, were identified. 
 
Keywords: Notholaena nivea; Cuti-Cuti; 
Pteridaceae; antidiabetic; Phytotherapy; traditional 
medicine. 
 
Antecedentes 
Argyrochosma nivea (Poir.) Windham pertenece a la 
familia Pteridaceae E.D.M. Kirchn. Esta familia 
comprende aproximadamente 50 géneros y un millar 
de especies. Está conformada por plantas terrestres 
o saxícolas, raramente palustres (De La Sota et al. 
2012, Gabriel y Galan & Prada, 2012). 
Etimológicamente, el nombre de la familia deriva del 
griego “pteris” que significa “helecho con frondes 
plumosas” característica que, los ha hecho 
populares en el ámbito ornamental, así como 
medicinal (De La Sota et al. 2012). León (2006) 
refiere que en el Perú la familia Pteridaceae es 
reconocida con 18 géneros y más de 150 especies 
(León 2006); sin embargo, Smith et al. (2005) 
señalan que el número de especies ascenderían a 
1300, ocupando un amplio rango de ambientes y 
altitudes, en bosques lluviosos montañosos y 
bosques nubosos (Smith et al. 2005). Por otro lado, 
Navarrete et al. (2006) reportan que 
aproximadamente existen 50 especies útiles de 

pteridofitas en Perú, registrándose el uso medicinal 
de más de la mitad de ellas, como hipoglucemiantes, 
antiparasitarios, antiinflamatorios, para tratar 
problemas urogenitales, abortiva, entre otras 
(Navarrete et al. 2006). 
 
Argyrochosma, propuesto por J. Smith en 1841, es 
un helecho queilantoide, perteneciente al género 
Notholaena (Tryon & Tryon 1982, Tryon et al. 1990) 
por compartir algunas características morfológicas; 
sin embargo, Michael D. Windham menciona que 
Argyrochosma se distinguiría de Notholaena en sus 
escamas de rizoma, en la morfología de esporas y 
en la arquitectura de sus hojas; incluso, 
Argyrochosma posee un número cromosómico base 
(x=27) que lo hace único entre este tipo de helechos, 
razón por lo que debería considerarse como un 
género aparte (Windham 1987, Gabriel y Galán 
2011).  
 
El género Argyrochosma presenta alrededor de 20 
especies, la mayoría de ellas ubicadas en Estados 
Unidos de América, México, sólo dos especies en 
América del Centro y tres en Sudamérica (De La 
Sota et al. 2012, Windham 1987); mientras que, el 
género Notholaena presenta 42 especies 
distribuidos en Sudamérica en sus variedades nivea, 
oblonga, tenera y flava (Castañeda et al. 2004). A 
pesar de estos conflictos taxonómicos que presenta 
el género Argyrochosma (Windham 1987, 
Hernández et al. 2005, Morbelli et al. 2001), el Índice 
Internacional de Nombres de Plantas (IPNI) 
considera que Argyrochosma nivea (Poir.) Windham 
tiene cinco basónimos (Tabla 1) (Tropicos org; 
Kewscience 2020). Además, se reconoce tres 
variedades de esta especie: 1) Argyroschoma nivea 
(Poir.) Windham var. nivea, Argyroschoma nivea 
(Poir.) Windham var. flava (Hook.) Ponce y 
Argyroschoma nivea (Poir.) Windham var. tenera 
(Gillies ex Hook.) Ponce (ITIS 2020, Martínez et al 
2017, Hernández et al. 2015, Gabriel y Galán & 
Prada 2012, Sigel et al. 2011, De la Sota et al. 2009, 
Meza et al. 2008). 
 
Materiales y Métodos 
La recolección de información relevante de aspectos 
botánicos, etnobotánicos, etnofarmacológicos y 
fitoquímicos sobre Argyrochosma nivea se realizó 
mediante la búsqueda en las bases de datos 
Scopus, ScienceDirect, PubMed y la biblioteca 
virtual del CONCYTEC (servicio de esa institución 
que reúne revistas de SciELO-Perú y la producción 
científica y tecnológica del Perú); además, se utilizó 
el buscador Google-Académico con el fin de agotar 
la búsqueda. Los términos de búsqueda fueron 
“Argyrochosma nivea”, “Notholaena nivea” o “cuti 
cuti”. 
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Tabla 1. Clasificación taxonómica de Argyrochosma nivea (Tropicos.org) 
 

Orden Polypodiales Link 
Familia Pteridaceae E.D.M. Kirchn. 
Género Argyrochosma (J. Sm.) Windham 
Especie Argyrochosma nivea (Poir.) Windham  
Sinonimos Cincinalis nivea (Poir.) Desv 
 Cincinalis nivea (Poir.) Fée  

 Gymnogramma nivea (Poir.) Mett. 
 Notholaena nivea (Poir.) Desv. 
 Pellaea nivea (Poir.) Prantl  

Nombres 
comunes 

Perú: doradillo, doradilla, cuti-cuti, cuti-cuti hembra 
Argentina: tupasaire 
Chile: qusupi, qusupe blanco, chujchu hembra, chujchu macho, chujllo hembra, doradilla, 
rodadilla, culantrillo 
Colombia: culantrillo de pozo, inca-saire 

 
Resultados y Discusión 
La búsqueda en Scopus muestra un total de 51 
resultados, de los cuales nueve contienen 
información relevante sobre Argyrochosma nivea; en 
ScienceDirect se evidencia en total 87 
publicaciones, de los cuales dos son nuevas a la 
anterior búsqueda. En PubMed se halló dos 
publicaciones con información de la planta. En la 
biblioteca virtual del CONCYTEC, se evidencia 204 
publicaciones, de las cuales seis contienen 
información nueva. En Google-Académico se buscó 
con los dos nombres científicos, dando un resultado 
de 174, de estos, 21 contienen información nueva 
que se consideró en la presente revisión. 
 
Distribución y aspectos botánicos 
Argyrochosma nivea (Poir.) Windham es un helecho 
que crece en forma silvestre, en los Andes 
tropicales, desde los 500 a 4000 m (Gabriel y Galán 
2011), es de fácil reconocimiento en paisajes 
húmedos, grietas y laderas (Navarrete et al. 2006, 
Gabriel y Galán 2011, De La Sota et al. 2012, 
Martínez et al. 2017). Presenta una amplia 
distribución en Sudamérica (Figura 1) (Castañeda et 
al. 2004, Martínez et al. 2017), que va desde 
Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Chile y Bolivia 
(Windham 1987, Gabriel y Galán 2011, ITIS 2020). 
En el Perú se tiene el reporte de su presencia en los 
departamentos de La Libertad, Ancash, Lima, Junín, 
Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Puno, Cusco, 
Huancavelica y Huánuco (EsSalud 2002, Cáceres et 
al. 2003, Rodríguez et al. 2015; Aquino et al. 2019).  
 
Con respecto a las características botánicas (Figura 
2), Argyrochosma nivea es un helecho terrestre, de 
rizoma compacto y delgado, de deslizamiento corto, 
erectos o suberectos, con escamas de color 
castaño-rojizas, subuladas, onduladas a crispadas 
de hasta 1 cm de largo. Frondes de 10-30 cm de 
longitud; peciolos castaños, lustrosos, glabros, con 
un solo haz vascular, láminas de contorno triangular 
a ovado- lanceolado, las terminales son 
frecuentemente auriculadas o lobadas en la base; 

márgenes planos o levemente reflexos, no 
modificados, y de muchas raíces fibrosas. Hojas 
monomórficas, agrupadas de hasta 40 cm de largo. 
Esporangios con 64 o 32 esporas, las cuales son 
triletes de color marrón claro a oscuro, con 
superficies cristalinas o rugosas. Los gametofitos 
suelen estar cordados con muescas anchas, 
simétricas y sin tricomas productores de farina 
(Gabriel y Galán 2011, De La Sota et al. 2012, 
Windham 1987).  
 
Etnobotánica  
Argyrochosma nivea es popularmente conocida 
debido a sus diferentes propiedades medicinales, 
diversos estudios etnobotánicos reportan que, su 
uso medicinal varía considerando la región o 
localidad de la que proviene e incluso los nombres 
comunes pueden ser distintos (Bussmann et al. 
2013; Bussmann & Sharon 206, 2015). 
Generándose con ello la práctica errada de la 
comercialización de plantas medicinales. Diversos 
estudios etnobotánicos reportan sus usos como 
antibacteriano, hipoglicemiante y para limpias 
espirituales (Bussmann et al. 2011; Paniagua-
Zambrana et al. 2020; Cabrera 2014). Su 
administración principalmente es por vía oral 
mediante preparaciones acuosas (infusos o 
decoctos) de las hojas de la planta (Cioffi et al. 2011; 
Bussmann et al. 2011). Su uso como 
hipoglucemiante se reporta en diferentes estudios 
etnobotánicos (Bussmann et al. 2013; Paniagua-
Zambrana et al. 2020; Cabrera 2014). Además, se 
tiene el reporte de Bussmann et al. (2013) sobre su 
uso acompañado con otras plantas como la 
“pasuchaca”, el “hercampuri” y la “mora” también 
efectivo para el tratamiento de la diabetes mellitus 
(DM) (Bussmann et al. 2013). El efecto 
hipoglucemiante ha sido validado por algunos 
estudios. Castañeda et al. (2008) evaluó dicha 
actividad mediante el método inducido con Aloxano; 
fueron eficaces en la determinación del efecto 
hipoglucemiante ya que se logró normalizar la 
glicemia por un período de 24 horas. Sin embargo, 
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no se determinaron en el estudio los metabolitos 
responsables de la actividad o los mecanismos 
farmacológicos (Castañeda et al. 2008). También, 
se tiene el reporte de Cabrejos et al. (2016) donde 

evaluó el efecto hipoglucemiante de “cuti cuti” sobre 
modelos animales, obteniendo una disminución 
significativa de la glucosa en el grupo experimental 
(Cabrejos et al. 2016). 

 

 
Figura 1. Distribución geográfica de Argyrochosma nivea 
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Figura 2. Argyrochosma nivea. (Fotografía de Rainer 
W. Bussmann) 
 
Por otro lado, se evidencia incluso, que el Seguro 
Social de Salud del Perú (EsSalud), en su 
Formulario Nacional de Recursos Naturales y 
Afines, refiere el uso medicinal en el tratamiento de 
la DM, como emenagogo, abortivo, sudorífico, 
depurativo, mediante decocción, con 15 g de planta 
en ebullición por 20 minutos, que luego de macerar 
o reposar toda la noche, se cuela y se toma en 
ayunas, en las mañanas para la diabetes mellitus 
(EsSalud 2008). Otros usos son como analgésico en 
el dolor de estómago, problemas hepáticos y de 
riñones (Rodríguez & Tuesta 2011). En otros países 
como Argentina, Chile y Colombia, esta especie se 
le conoce bajo distintas denominaciones comunes y 
sus propiedades medicinales suelen ser un poco 
diferentes (Tabla 2). 
 
Etnofarmacología 
La presencia de ciertos metabolitos en 
Argyrochosma nivea podrían conferirle actividades 
farmacológicas; es así que Castañeda et al. (2008) 
determinaron la acción hipoglucemiante de los 
extractos atomizados y alcaloides aislados de la 

planta en revisión, los resultados mostraron que 
presenta una adecuada actividad hipoglucemiante 
frente a hiperglicemia inducida en ratas (Castañeda 
et al. 2008). Resultados similares fueron reportados 
por otro estudio, Moscoso-Mujica et al. (2017) 
evaluaron la actividad hipoglucemiante de la planta, 
en voluntarios normo-glicémicos y se evidenció la 
disminución de la glucemia basal un 9,0%; 8,2% y 
6,2%, en el tercer, quinto y séptimo día, 
respectivamente. Además, presentaron mayor 
control metabólico de la glicemia en la prueba de 
tolerancia a la glucosa (Moscoso-Mujica et al. 2017). 
Estos resultados corroboran la utilidad terapéutica 
de la especie en revisión. Los flavonoides 7,4-dimetil 
apigenina y quercetina serían los responsables de la 
actividad hipoglicemiante (García et al. 2005). 
 
En otro estudio, Berlowski et al. (2013) encontraron 
que la infusión de las partes aéreas de la planta 
exhibía propiedades antioxidantes in vitro; estos 
resultados se correlacionan fuertemente con el 
contenido de compuestos fenólicos (Berlowski et al. 
2013); efecto también reportada por Aguirre & 
Borneo (2013), en la que encontraron un alto 
contenido de compuestos fenólicos (Aguirre & 
Borneo 2013). Pese a estos resultados, el efecto y 
el uso de esta planta como antioxidante, se debe 
corroborar por estudios in vivo. 
 
Además, la actividad antibacteriana de la planta fue 
demostrada por Berrios & Oliden (2018) quienes 
demostraron la actividad antibacteriana frente a 
Propionibacterium acnes, encontrándose un MIC de 
0,055 mg/mL. Se estimó que el efecto antibacteriano 
puede ser debido a los taninos, terpenos, alcaloides 
y flavonoides presentes en la planta (Berrios & 
Oliden 2018). 
 
Por otro lado, el ácido isonotolaénico es un 
estilbenoide natural que se encuentra como 
componente mayoritario en la planta, se ha 
reportado que este compuesto reduce la tensión 
vascular, mostrando valores moderados de 
inducción de la relajación de órganos 
preestimulados (De Olmo et al. 2001). 
 
Fitoquímica 
Estudios fitoquímicos preliminares de Argyrochosma 
nivea reportan la presencia de flavonoides, 
antocianinas, catequinas, taninos, compuestos 
fenólicos y alcaloides (Castañeda et al. 2004, 2008). 
Además, Feliciano et al. (2012) refiere que los 
compuestos dihidrostilbenoides (ácidos nortolaénico 
e isonortolaénico) son marcadores 
quimiotaxonómicos del género al que pertenece la 
planta en revisión (Feliciano et al. 2012); muestra de 
ello es que otros estudios reportan el aislamiento de 
estos compuestos a partir de la planta (Wollenweber 
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et al. 1993; Del Olmo et al. 2006; Cioffi et al. 2011). 
Asimismo, se tiene el reporte de la síntesis de otros 
compuestos con potencial actividad como 
antitripanosoma (enfermedad de chagas), 
leishmanicida (Del Olmo et al. 2001a,b) y para 
disminuir la tensión vascular (Del Olmo et al. 2006); 
a partir del ácido isonotolaénico. Por otro lado, 

Castañeda et al. (2006) refieren la obtención de 
quercetina (1) y rutina (2), a partir de la planta, 
siendo quercetina el compuesto responsable de la 
actividad hipoglucemiante (Castañeda et al. 2006). 
Además, Cioffi et al. (2011) refieren el aislamiento 
del ácido notolaénico y otros cinco compuestos más 
(5-10) mostrado en la Tabla 3 (Cioffi et al. 2011). 

 
Tabla 2. Uso medicinal de Argyrochosma nivea según país de procedencia. 

País de 
procedencia 

Nombre 
Común 

Parte 
utilizada 

Uso medicinal Referencia 

Argentina  Hojas y 
tallos 

Diurético (Aguirre & Borneo 
2013) 

Argentina  * Diurético (Borneo et al. 2009) 
Bolivia Tupasaire Flores Dolores de cabeza y 

sinusitis 
 

(Barbarán 2008) 

Perú Doradillo * “Limpieza espiritual” (Bussmann et al. 2011) 
Perú Cuti cuti * Diabetes (Bussmann et al. 2013) 
Perú Doradilla * Diabetes, 

antibacteriano 
(Paniagua-Zambrana et 

al. 2020) 
Perú Cuti cuti hembra * Diabetes (Cabrera 2014) 
Chile Qusupi, Qusupe 

blanco, chujchu 
hembra, chujchu 
macho, chujllo 

hembra, doradilla, 
rodadilla, culantrillo 

Parte 
aéreas 

Abortivo, emético, 
“para la 

menstruación”, 
dolores de estómago 

y cabeza 

(Paniagua-Zambrana et 
al. 2020) 

Colombia Culantrillo de pozo, 
Inca-Saire 

* Sudorífico, 
emenagogo 

(Jiménez 2011) 

Perú Cuti cuti * Diabetes, 
inflamaciones 
crónicas del 
páncreas, 

emenagogo, abortivo 
Sudorífico, 
depurativo 

(Lock et al. 2016; 
Rodríguez & Tuesta 

2011) 

Perú Cuti cuti * Diabetes (Garcia et al. 2005) 
Perú Cuti-cuti * Hipoglucemiante (Castañeda et al. 2008) 
Perú Cuti cuti Hojas Hipoglucemiante (Cioffi et al. 2011) 

 
Perú Doradilla Hojas Hipoglucemiante (Lock et al. 2016) 
Perú Cuti cuti * “Limpieza espiritual” (Bussmann et al. 2010) 
Perú Cuti cuti 

Cuti cuti amarillo 
Toda la 
planta 

Diabetes, hígado (Bussmann & Sharon 
2015) 

 
Tabla 3. Compuestos aislados de Argyrochosma nivea 

Compuesto Referencia 

Quercetina (1) (García et al. 2005; 
Castañeda et al. 2006) 

Rutina (2) (García et al. 2005) 
7,4-dimetil apigenina (3) (García et al. 2005) 
Ácido isonotolaénico (4) (Wollenweber et al. 1993) 
Ácido notolaénico (5) (Cioffi et al. 2011) 
Ácido 5-acetiloxi-12-hidroxi-3-metoxibibenzil-6-carboxílico (6) (Cioffi et al. 2011) 
Ácido 12-O-[3'-(5'-metoxi-12'-hidroxi)- bibenzil]-5-hidroxi-3-metoxibibenzil-
6-carboxílico (7) (Cioffi et al. 2011) 

Ácido 5,12-dihidroxi-3-metoxi-dibenzil-6- carboxílico (8) (Cioffi et al. 2011) 
3,12-dihydroxi-5- metoxibibenzil (9) (Cioffi et al. 2011) 
Ácido 3-O-{12'-[12''-O-(3'',5''-dimetooxi-6''- carboxibibenzil)]-5'-metoxi-6'-
carboxibibenzil}-12-hidroxi-5-metoxibibenzil-6-carboxílico (10) (Cioffi et al. 2011) 
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Figura 3. Compuestos aislados de Argyrochosma nivea 
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Conclusiones 
Argyrochosma nivea es una planta medicinal, 
ampliamente utilizada como decorativo y por sus 
propiedades medicinales conferidas. 
Tradicionalmente se utiliza para tratar la diabetes, 
infecciones, como analgésico e incluso como 
abortivo. El efecto hipoglucemiante y la actividad 
antibacteriana de la planta, fue estudiado 
preliminarmente, lo que corroboraría ambos efectos 
farmacológicos; sin embargo, es necesario estudios 
profundos para el uso correcto de la planta. El efecto 
analgésico y abortivo, son aún vacíos científicos de 
la planta; por lo que es necesario estudios de este 
tipo para conocer con amplitud los efectos 
farmacológicos y toxicológicos de Argyrochosma 
nivea. En cuanto a los fitoconstituyentes de la planta 
en revisión, es necesario profundizar la identificación 
de los compuestos químicos que contiene a partir de 
diferentes métodos de extracción que permitan 
aislar diferentes metabolitos con potenciales 
actividades farmacológicas. 
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