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En las noches 
solo descansa 
contempla las 

estrellas 
 

Como nos hablan 
como parpadean y 
la luna impaciente 

se refleja en los ojos 
 

En el cabello 
se ve lo largo 

se ve el infinito 
espacio cósmico 

 
Cuando llegaremos ahí 

vivamos allá 
y te regalare 

todas las estrellas 
que alcance 

 
Las estrellas fugaces 
nos llevaran a viajar 

y veremos los planetas 
serán de nosotros 

 
Habitemos uno así 
no estaremos solos 
el sol nos alumbrará 

y todo el día esperara 
 

Solo vernos llegar…. 
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RESUMEN 

 
 

A lo largo de la historia de la humanidad el hombre siempre ha obtenido de la 

naturaleza diferentes sustancias o principios activos cuyo conocimiento se ha 

transmitido de generación en generación de manera empírica, aunado a sus 

creencias místico-religiosas atribuyéndoles a estas la cura mágica de ciertos 

padecimientos o enfermedades; el uso excesivo de medicamentos químicos o 

procesados en la medicina actual ha derivado en una gran resistencia de  

microorganismos hacia estos y sumándole otros daños al organismo; por lo que el 

hombre ha retomado la búsqueda de fuentes medicinales provenientes de la 

naturaleza y que siempre han estado ahí a la mano esperando ser encontrados. 

En México existen diferentes familias de plantas que se encuentran ampliamente 

representadas en la medicina tradicional, Una de las familias a la que se le 

atribuyen múltiples propiedades es la familia Papaveraceae, y dentro de esta el 

género Argemone es uno de los más importantes, ya que son utilizados con 

frecuencia por diversos grupos étnicos de diferentes países, por contener 

principios activos y aceites esenciales que han demostrado propiedades curativas. 

Las especies medicinales de este género, se emplean en infusiones, extractos o 

consumiendo algunas de sus partes, del género Argemone se han aislado 

diversos compuestos, en su mayoría alcaloides como la berberina, protopina, 

alocriptopina, muramina, etc. De manera que la presencia de estos alcaloides en 

las diferentes especies del genero Argemone han sido de gran interés tanto por 

sus propiedades farmacológicas como por su uso potencial en la sistemática del 

género. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

“Transcurría el año de 1570. Felipe II era el rey de España y de las Indias. De los 

dilatados territorios conquistados llegaban bajeles cargados de productos raros y 

diversos: el trigo gigantesco (maíz); el hule, el preciosos bálsamo, el misterioso 

coatl, el copal santo, el tabaco, el cacao, y la delicada vainilla; se hablaba con 

admiración y encomio de curaciones realizadas por los indios con hierbas de 

maravillosas virtudes. Y fue voluntad del insigne monarca que se reuniesen todas 

las informaciones recogiéndolas en su fuente original, explorando en primer 

término el territorio de la Nueva España, que ya desde entonces era la predilecta 

entre las colonias iberas. Su majestad eligió al doctor Francisco Hernández, uno 

de los hombres más competentes y laboriosos de su tiempo, invistiéndolo con el 

título de protomédico de las Indias y le dio la comisión de estudiar “la Historia 

Natural antigua y política de la Nueva España y la coreografía de su territorio”, 

recorrió gran parte del territorio recogiendo plantas, dibujándolas y describiéndolas 

y anotando sus propiedades, por lo que su obra tiene gran importancia como 

fuente de conocimientos sobre la flora medicinal indígena”  (Martínez, 1979). 

 

México es considerado un país Megadiverso por albergar una gran riqueza de 

especies en cuanto a flora y fauna, se reporta que el 10% de las especies 

existentes en el mundo se encuentran en México, del cual el 1% son endémicas 

(Soberón y Sarukhan, 1994).  

 

La conservación y preservación de la biodiversidad ha captado una gran atención 

en las últimas dos décadas en los sectores de la comunidad científica y en los 

debates, los documentos relacionados con la conservación de plantas medicinales 

en la actualidad son pocos. Sin duda uno de los más importantes es la declaración 

de Chiang Mai, este documento surgió de la reunión auspiciada por la 



WHO/IUCN/WWF/consulta internacional para la conservación de las plantas 

medicinales realizada en marzo de 1988 en Tailandia (Akerele et al., 1981).  

 

En México se tiene estimado 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 (Betancourt y 

Gutiérrez, 1999).  

 

Estudios realizados por Betancourt y Gutiérrez (1999) reportan que de manera 

cotidiana se comercializan frescas y deshidratadas cerca de 250 especies 

provenientes principalmente de las zonas centro y sur del país.  

 

En nuestra nación la población a través del tiempo y de un largo proceso de 

aprendizaje, ha sabido apropiarse de los recursos naturales para su beneficio. La 

medicina tradicional mexicana ha representando desde siempre una alternativa 

como otro tipo de recurso para la salud (Aguilar et al., 1994b). 

 

Las plantas medicinales se han sido sometidas a diversos estudios farmacológicos 

y fitoquímicos para verificar su efectividad, y han demostrado tener propiedades 

terapéuticas gracias a la presencia de metabolitos secundarios (Murphy, 1999). 

 

Los metabolitos secundarios, por lo general se biosintetizan a partir de los 

metabolitos primarios (proteínas, carbohidratos, lípidos, etc) junto con muchas otras 

sustancias que pueden ser mezclas de compuestos. Estas sustancias se restringen 

a ciertas especies de plantas y ayudan de alguna forma a la interacción ecológica 

entre las plantas y su medio (Gros et al., 1985; Croteau et al., 2000). 

 

Los metabolitos secundarios son compuestos que no son necesarios en el 

metabolismo básico, sin embargo, son sustancias ecológicamente eficaces, ya 

que tienen diversas funciones entre la planta y su medio, cabe mencionar que 

juegan un papel importante en la selección natural, ya que al contener la planta 



estos compuestos las puede hacer más competentes ante otras plantas y poder 

sobrevivir.  

 

Varios metabolitos secundarios son sintetizados como defensa ante patógenos 

(virus bacterias y hongos) y algunos depredadores como moluscos, nemátodos, 

artrópodos y vertebrados (Bruneton, 1991). Estos compuestos de defensa, causan 

repelencia y toxicidad, así como para atraer animales para la polinización y 

dispersión de semillas. A veces parecen tener acción teletóxica sobre la 

germinación. También le confiere diversas propiedades útiles para el hombre como 

poder antiséptico, espasmolíticos, sedantes, expectorantes y antimicrobianos. 

(Bruneton, 1991; Wink, 1999)  

 

La característica más importante de muchos de los metabolitos secundarios es una 

distribución relativamente restringida en la naturaleza ya que en algunos casos, se 

limita a especies o subespecies únicas y en consecuencia son una manifestación 

de la individualidad del organismo que lo contiene (Gros et al., 1985). 

 

En México existen diferentes familias de plantas que se encuentran ampliamente 

representadas en la medicina tradicional, y sus géneros se caracterizan por 

poseer diversas actividades biológicas o son atractivos desde el punto de vista 

farmacológico. Una de las familias a la que se le atribuyen múltiples propiedades 

es la familia Papaveraceae, que esta formada por mas 28 géneros y más de 250 

especies, para algunas de las cuales existen reportes de investigaciones que 

comprueban diferentes actividades biológicas como purgantes, analgésicos, 

tranquilizantes, etc. Dentro de ella el género Argemone (Cuadro 1) es uno de los 

más importantes, ya que son utilizados con frecuencia por diversos grupos étnicos 

de diferentes países, tal como lo señalan los estudios etnobotánicos que se han 

realizado en diferentes partes del mundo, por contener principios activos y aceites 

esenciales que han demostrado propiedades curativas. Las especies medicinales 

de este género, se emplean en infusiones, extractos o consumiendo algunas de 

sus partes, por este motivo en los últimos años los científicos han considerado a 



este género como un campo fructífero en la investigación farmacológica (Benn y 

Mitchell, 1971; Sánchez, 1984). 

Del género Argemone se han aislado diversos compuestos, en su mayoría 

alcaloides como la berberina, protopina, alocriptopina, muramina, etc. De manera 

que la presencia de estos alcaloides en las diferentes especies del genero 

Argemone han sido de gran interés tanto por sus propiedades farmacológicas 

como por su uso potencial en la sistemática del género (Benn y Mitchell, 1971; 

Sánchez, 1984). 

 

 

Cuadro 1. Clasificación taxonómica del genero Argemone. 

Reino: Plantae 

Subreino: Traqueobionta (plantas vasculares) 

Superdivisión: Spermatophyta (plantas con semillas) 

División: Magnoliophyta (plantas con flor) 

Clase: Magnoliopsida (dicotiledóneas) 

Subclase: Magnoliidae 

Orden: Papaverales 

Familia: Papaveraceae 

Género: Argemone  

 

 

 

Tomando en cuenta lo antes mencionado, en este trabajo se realizó una revisión 

bibliográfica del género Argemone con la finalidad de destacar los usos 

tradicionales y hacer énfasis que estos tienen una base fitoquímica. 

 

 
 
 
 



 
 
Descripción del género Argemone. 
 
Son plantas herbácea de vida corta, robusta, espinosa, con tendencia al color 

azuloso, de 30 cm a 1.5 m de alto; con uno o varios tallos, por lo común 

ramificados, de los que fluye liquido amarillo o anaranjado por alguna incisión o 

herida; hojas en parte dispuestas en la base de la planta, alargadas, hasta de 35 

cm de largo y 7cm de ancho, otras de dimensiones menores de posición alterna a 

lo largo del tallo, todas puntiagudas y con el margen provisto de entrantes y 

salientes prolongadas, estás aserradas y espinudas; flores solitarias en las axilas 

de las hojas, de 3 a 7 cm de diámetro, sépalos 3, caedizos al abrirse la flor, 

pétalos 6, de color crema o amarillo claro a blanco, aovados numerosos; fruto 

seco, elipsoide, espinoso, de 2 a 4 cm de largo; semillas numerosas, oscuras, 

esféricas, hasta de 2 mm de diámetro, florecen principalmente  de enero a abril. 

(Rzedowski y Calderón, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Especies del género Argemone 

 

México es la región de origen de varias especies del género Argemone conocidas 

comúnmente como chicalotes, siendo Argemone mexicana y A. ochroleuca, las 

mas utilizadas y estudiadas (Bidwell, 1979). 

 



 

Argemone mexicana L. 
 

A. mexicana (Figura 2) es conocida comúnmente como cardo, carbosanto, 

chicalote blanco, chacalota, etc. Originaria de America boreal, México. Esta 

presente en climas semicálidos, semiseco y templado desde el nivel del mar hasta 

los 2750 msnm. Crece en terrenos de cultivo abandonados, zonas agrícolas o a la 

orilla de caminos, asociada a bosques tropicales caducifolio y perennifolio, 

matorral xerófilo, bosque espinoso, de pino, etc. (Aguilar et al., 1994a). 

 

 Es una hierba anual con un líquido amarillo brillante. Presenta las hojas de un 

color verde a verde azuloso con líneas azul brillante con el borde dentado, 

terminando cada diente en una espina. Las flores son amarillentas, grandes y 

parecen como si fueran de papel. Tiene los frutos como unas capsulas alargadas y 

espinosas que por la parte superior se abren al madurar y escapan las semillas, 

las cuales son muy pequeñas, negruzcas y rugosas (Aguilar et al., 1994b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 2. Argemone mexicana L. 
 

 



 

En México A. mexicana es ampliamente utilizada para el tratamiento de diversas 

afecciones entre las cuales se pueden mencionar: problemas de los ojos como por 

ejemplo: dolor, inflamación, cataratas aplicando directamente el látex fresco o 

fomentos del cocimiento de la corteza. El látex fresco se aplica en el parpado o 

dentro del ojo por la noche para aliviar el escozor. Los frutos machacados son 

utilizados para aliviar la sordera, la raíz es empleada a manera de cataplasma 

para aliviar el dolor de la espalda (pulmón), el te de las flores es utilizado para 

dolores del pecho. El cocimiento de parte aérea (hojas y tallos) es empleado para 

aliviar erupciones de la piel. Las semillas son utilizadas como purgantes etc. 

(Argueta y Cano, 1994).  

 

En el siguiente cuadro (Cuadro 2) se resumen los diferentes usos de la especie. 

 

Cuadro 2. Usos de Argemone mexicana 
Parte utilizada Afección Forme de uso Referencia 

Bibliográfica 
Raiz Dolor de dientes cataplasma Hebbar et al., 2004 

 
Raíz Desordenes 

ginecológicos 
Lavados Vidyasagar y 

Prashantkumar, 2007 
 

Tallo Carnosidad ocular 
 

Gotas de látex Martínez, 1979 

Tallo Inflamación ocular Látex Ximenez, 1888 
 

Tallo Caries 
 

látex Ramírez, 1894 

Tallo Verrugas Látex Ortega, 1890 

Tallo Cataratas látex Nva. farmacopea mex. 
1884 
 

Tallo Conjuntivitis Gotas del látex Ortega, 1890, Ravi et 
al., 2005 
 

Tallo y hojas Manchas oculares Látex Nva. farmacopea mex. 
1896 
 

Hojas Infecciones de 
ojos 

Látex Canales et al., 2007. 
 
 



Hojas Tos Infusión Martínez, 1983 
Cuadro 2. Usos de Argemone mexicana (continuación) 

 
Parte utilizada Afección Forme de uso Referencia 

Bibliográfica 
Hojas Cefalea cataplasma Nva. farmacopea Méx. 

1884 
    

Hojas, semillas Infecciones 
cutáneas 

Infusión Miranda, 1952, Kummar 
et al., 2007, Maregesi et 
al., 2007. 
 

Semilla Malaria Infusión Duke, 1987 
 

Semilla Vómito Tomadas 
frescas 

Ortega, 1890 

Semilla Asma Infusión Manfred, 1979, 
Savithramma et al., 
2007 
 

Flores Cólicos 
intestinales 

 

infusión Ortega, 1890 

Flor Reumatismo Lavados Vallejo, 1984 
 

En general la especie se caracteriza por la presencia de alcaloides isoquinolínicos 

detectados en todos sus órganos, entre los cuales se pueden mencionar: 

protopina y berberina (Figura 3) encontrándose en mayores concentraciones en 

las ramas, sanguinarina (Figura 4) en la raíz y en las semillas. En las flores se han 

detectado flavonoides como la 3-metoxi quercetina, azucares, ácidos grasos, 

taninos, compuestos fenólicos, resinas y alcoholes (Sangwan y Malik, 1998; 

Husain et al., 1999).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estructura de la Berberina, alcaloide isoquinolínico 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 4. Estructura de la sanguinarina y dihidrosanguinarina. 
 

 

Se han realizado diversos estudios de toxicidad de la especie y se ha encontrado 

que el extracto de alcaloides obtenido en las diferentes partes de la planta 

presenta una toxicidad elevada, así como el aceite esencial obtenido a partir de 

las semillas, en general la planta es considerada como narcótica y alucinógena 

(Benn y Mitchell, 1971, Ansari et al., 2004, Mirsha et al., 2009). 

 

En estudios realizados por Sakthivadivel y col (2003) y Shaalam y col (2005), 

encontraron que extracto polares de las hojas de A. mexicana presenta actividad 

larvicida contra los mosquitos del género Aedes, Anopheles y Culex pudiendo ser 

utilizados como insecticidas naturales. 

 

Kagale y col. (2004) reportaron que extractos de las hojas de A. mexicana no 

presentan actividad contra hongos miceliados que infectan los cultivos de arroz. 

 

En investigaciones realizadas por Maregesi y col  en el 2008, se encontró que 

extractos metanólicos y hexánicos de la parte aérea presentan actividad 

antimicrobiana tanto en cepas bacterianas (Staphylococcus aureus y 

Klebmaregesisiella pneumoniae) como en cepas fúngicas levaduriformes (Candida 

albicans). 



 

Willcox y col en (2007) reportaron que el cocimiento de la parte aérea presentó 

actividad antimalárica. Diferentes dosis fueron probadas y en general no reportan 

efectos ni daños secundarios graves. 

 

 

Argemone. ochroleuca Sweet 
 

Dentro de las especies del género Argemone se encuentra A. ochroleuca Sweet 

(Chicalote) (Figura 5). Es una hierba anual o perenne de vida de corta, se 

encuentra de forma vegetativa de septiembre a abril, floreciendo de noviembre a 

junio y fructificando de noviembre a julio. Provista de espinas rectas, blanquecinas, 

ampliamente espaciadas, de longitudes distintas, perpendiculares o ligeramente 

dobladas hacia atrás. Tiene un tamaño aproximado de 30 cm a 1.2 m de alto. Con 

uno o pocos tallos, ramificándose en la parte superior. Sus hojas son 

oblanceoladas, hasta de 35 cm de largo, las superiores elípticas a ovadas, de 

menor longitud, todas profundamente lobadas casi hasta el nervio medio, lóbulos 

dentados, los dientes con una espina apical; botones oblongos, de 8 a 18 mm de 

largo por 4 a 11 mm de ancho, con 3 o más espinas finas sobre cada sépalo, 

cuerno apical y su espina de 5 a 12 mm de largo. Presentan flores de 3 a 7 cm de 

diámetro; pétalos amarillos a blancos, habitualmente de una tonalidad crema, 

generalmente presentan 6 pétalos,  obovados, obcuneados a elípticos; estambres 

numerosos (20 a 75) con filamentos y anteras amarillas (Rzedowski y Rzedowski, 

2001). 

 

El fruto es una cápsula 3 a 6-valvadas, oblongas o fusiformes, de 2 a 5 cm de 

largo (inclusive estilo y estigma) por 1 a 1.8 cm de ancho (sin incluir las espinas), 

con espinas más bien esparcidas, extendidas, blanquecinas, gruesas, de 6 a 12 

mm de largo; semillas globoso-apiculadas, de 1.5 a 2 mm de diámetro. A. 

ochroleuca y A. platyceras prácticamente no se pueden distinguir entre sí por 

medio de sus semillas. Sus plántulas son muy similares a A. platyceras de la que 



se distingue por presentar la primera hoja con particiones, de la segunda a la 

cuarta las particiones se presentan en la mitad superior. Una de sus 

características especiales es la presencia de un látex amarillo o anaranjado 

(Espinosa y Sarukhán, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 5. Argemone ochroleuca (Sweet) 
 

 

 Esta especie tiene importancia económica debido al impacto negativo que 

ocasiona sobre los cultivos: frijol, maíz, sorgo y potreros, (Villaseñor y Espinosa, 

1998). A. ochroleuca es principalmente recomendada para curar el “mal de ojo” al 

cual los otomíes denominaban viato, afección que se manifiesta por tener los ojos 

irritados. En Puebla y Morelos para aliviarlos, se aplican gotas del jugo que se 

obtiene al frotar la planta; en Michoacán se utiliza para eliminar la carnosidad de 

los ojos; en Durango, recomiendan hacer las aplicaciones del jugo para eliminar 

granos, ronchas y verrugas. Por otra parte se sugiere tomar la infusión, elaborada 

con las semillas para combatir el insomnio; y hecha con los pétalos, contra la tos 

 



(Aguilar et al., 1994b). 

En cuanto a las investigaciones de A. ochroleuca se menciona su uso como 

colorante y medicinal, un extracto etanólico-acuoso preparado con la planta entera 

el cual mostró actividad citotóxica al evaluarlo en un cultivo de células de 

carcinoma humano. Este mismo extracto no mostró actividad espermicida 

(Semarnat, 2006).  

 

En A. ochroleuca se encuentran compuestos de naturaleza polar, se han 

identificado ácidos grasos (Fletcher et al., 1993), flavonoides  (Stermitz et al., 

1969; Bhardwaj et al., 1982; Saleh et al., 1987; Fletcher et al., 1993 y Chang et al., 

2003) y diversos alcaloides, tales como: sanguinarina, queleritrina, protopina, 

berberina, dihidrosanguinarina, dihidroquelerithrina, α-allacriptopina, heleritrina, 

queilantifolina, scouletrina, reticulina y copsitina (Haisova y Slavik, 1973; Israilov et 

al., 1986; Chelombit´ko y Nazarova, 1988; Takken et al., 1993). 

 

Se ha calculado que la dosis letal de un extracto etanólico-acuosos de la planta, 

evaluado en ratones por vía intraperitoneal, es de 750 mg/Kg (Argueta y Cano, 

1994). 

 

Es importante recalcar que A. ochroleuca, cuenta con investigaciones sobre su 

efecto alelopático. Esta especie presenta alcaloides como: berberina y atropina en 

hojas y flores, y en tallo uno similar a la morfina (Espinosa y Sarukhán, 1997).  

 

Investigaciones recientes realizadas por Reyes en 2009, reportó que A. 

ochroleuca presentó actividad antibacteriana y actividad antifúngica en hongos 

levaduriformes, siendo la Berberena el alcaloide responsable de la actividad 

observada.  

 

 

 

 



 

En el cuadro 3 se resumen los diferentes usos de Argemone ochroleuca.  

 
Cuadro 3. Usos de Argemone ochroleuca. 

 

Parte 
utilizada 

Afección Preparación Referencia 
Bibliográfica 

Semilla fresca Diarrea Infusión Baytelman 
1979 
 

Semilla fresca Vómito Infusión Baytelman 
1979, Ortega 
1890 

Semillas Asma Infusión Buadilla, 1975 
 

Flor, semilla Cólicos 
Intestinales 

Infusión Martínez 
1979, Ortega 
1890 
 

Tallo Verrugas látex Baytelman 
1979 
 

Tallo Gingivitis  látex Cervantes, 
1979 
 

Hojas Diarreico cocimiento Martínez, 
1979 
 

Raíz Cataratas Infusión Martínez, 
1979 
 

 
 

 

 

Otras especies del género Argemone que han sido estudiadas con la finalidad de 

determinar los tipos de alcaloides que contienen se resume en el siguiente cuadro: 

 

 

 



Cuadro 4. Alcaloides presentes en otras especies de Argemone (Figura 6) 
 

Especie Alcaloides identificados Referencia Bibliográfica 

A. 
polyanthemos 

 

Berberina, allocryptopina Stermitz et al., 1969a 
 

A. corymbosa Berberina, allocryptopina y protopina Stermitz et al., 1969a 
 

A. 

chisosensis 

Berberina, allocryptopina Stermitz et al., 1969a 
 

A. sanguinea Berberina, argmonina, 

allocryptopina, muramina 

Stermitz et al., 1969a 
 

A. aurantiaca Protopina y coptisina Stermitz et al., 1969a 
 

A. 

pleiacantha 

Berberina, protopina, cryptopina, 

allocryptopina, muramina, 

laudanosina, bisnrargemonina, 

munitagina, norargemonina y 

argemonina 

Stermitz y Coomes, 1969 
 

A. grandiflora Protopina, allocryptopina y 

Berberina y en pequñas cantidades 

codamina, laudanosina, 

tetrahidroprotoberberina y 

cherlanthifolina 

Benn y Mitchell, 1971 

A. albiflora 
 

Sanguinarina, protopina y 

allocryptopina y pequeñas 

cantidades de Berberina y coptisina 

Stermitz et al., 1973a 
 

A. 
brevicornuta 

 

Norargemonina y berberina Stermitz et al., 1973a 
 

A. turnerae 
 

Armepavina y tetrahidropalmavine Stermitz et al., 1973a 
 

A. fruticosa 
 

Allocryptopina y hunnemanina Stermitz et al., 1973b 
 

A. echinata Cryptopina y Berberena Stermitz et al., 1973b 
 



 

 

 

 

 
 
 

Figura 6. Especies del género Argemone 
 
 
 



DISCUSION 
 

A lo largo de la historia de la humanidad el hombre siempre ha obtenido de la 

naturaleza diferentes sustancias o principios activos cuyo conocimiento se ha 

transmitido de generación en generación de manera empírica, aunado a sus 

creencias místico-religiosas atribuyéndoles a estas la cura mágica de ciertos 

padecimientos o enfermedades; el uso excesivo de medicamentos químicos o 

procesados en la medicina actual ha derivado en una gran resistencia de  

microorganismos hacia estos y sumándole otros daños al organismo; por lo que el 

hombre ha retomado la búsqueda de fuentes medicinales provenientes de la 

naturaleza y que siempre han estado ahí a la mano esperando ser encontrados.    

 

Existe una gran incertidumbre con respecto de las plantas medicinales utilizadas a 

lo largo de la historia, hablando de México también es difícil hablar de ello ya que 

existen muchos nombres comunes utilizados para referirse a distintas plantas, 

esto ha dificultado el que se esté hablando de la misma planta con las 

propiedades químicas utilizadas. 

 

Así mismo la etnobotánica que como objetivo primordial tiene el estudiar, 

interpretar, dar un significado y manejo a los usos tradicionales, debiendo ser 

multidisciplinaria y conjuntiva para mantener la relación planta-hombre-cultura en 

beneficio del hombre, además permite conocer las etnias que han utilizado las 

plantas, la distribución de esta flora en el pasado y sus rutas comerciales. 

 

El hombre siempre ha tenido el afán de encontrar respuesta o solución a los 

problemas que se generan en su entorno, con la búsqueda de nuevas alternativas, 

experimentando a través del ensayo-error dedicando tiempo y esfuerzo, para 

llegar a la solución de dichos problemas generando mas conocimiento al respecto 

e indagando mas sobre otras dudas que se generan al momento de resolver dicha 

cuestión, por lo que la etnobotánica ha ido de la mano del hombre siempre al igual 

que el conocimiento. 



A pesar de que el presente género es considerado como una maleza o plaga, ya 

que tiene la capacidad de colonizar, de prosperar, de competir y de persistir en un 

medio tan modificado como lo son los terrenos de cultivo, aunado a su crecimiento 

acelerado y su producción de semillas que conservan la capacidad de germinar 

durante un gran número de años (Calderón, 2004), aunado a las propiedades 

tóxicas que posee, se le atribuyen cualidades benéficas para el hombre. Ya que se 

observó que para las especies del género Argemone que han sido estudiadas 

presentan los siguientes metabolitos secundarios: sanguinarina, protopina, 

alocriptopina y berberina, sin embargo cabe mencionar que estas sustancias 

poseen en común la propiedad de modificar la función cardiaca estimulando el 

tono y fuerza de contracción del corazón y prolongando el periodo refractorio en 

diversos estudios de farmacología animal (Lozoya, 1982). Particularmente la 

alocryptopina posee propiedades antiarrítmicas que han sido evaluadas como 

semejantes a ciertos compuestos conocidos y usados para el tratamiento de la 

fibrilación auricular, por su parte la protopina posee el mejor efecto sobre el 

corazón, aumentando la fuerza de contracción fugazmente; la berberina presenta, 

además de los efectos anteriormente señalados sobre sistema cardiovascular y 

musculatura lisa, propiedades antibióticas sobre cepas de diversos 

microorganismos patógenos. 

 

 

CONCLUSIONES 
 

• El género Argemone esta ampliamente representado en la medicina 

tradicional. 

• Sus especies son utilizadas en el tratamiento de diversas afecciones. 

• Las especies del género presentan alcaloides isoquinolínicos. 
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