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RESUMEN 

La especie Ageratum houstonianum es una planta ampliamente distribuIda en México, 

ndo empleada en la medicina tradicional en diversas regiones de este país. A. 

~stonianum cuenta con dos formas descritas para México: A. houstonianum forma 

ustonianum y A. houstonianum forma isochroum. A pesar de que en varios estudios se han 

tectado algunos metabolitos secundarios para A. houstonianum, dichos estudios no han 

1siderado las categorías subespecíficas de esta especie. En este trabajo se investigaron 

i usos medicinales de A. houstonianum f. isochroum en la comunidad de Tlanchinol, 

jalgo; además, se detectó la presencia de terpenos, alcaloides y f1avonoides en ambas 

mas de la especie en cuestión. Los resultados etnobotánicos obtenidos muestran que A. 

ustonianum f. isochroum es utilizada por el 60% de los informantes para curar heridas, 

ya aplicación más frecuente es por vía tópica. En las dos formas de A. houstonianum se 

'tectó la presencia de cuatro alcaloides plrrolizidímcos, compuestos químicos que también 

tán presentes en otras especies del género y tienen efectos hepatotóxicos. También se 

,tectó en ambas formas tres flavonoides distintos, y no se detectó la presencia de terpenos. 

's datos fitoquímicos obtenidos en el presente estudio revelaron que ambas formas de A. 

.ustonianum presentan los mismos alcaloides y flavonoides, lo cual representa una 

.ortación quimiotaxonómica para la especie. 
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INTRODUCCiÓN 

Las plantas siempre han estado presentes en la vida cotidiana del hombre debido a 

sus múltiples usos, tales como alimenticio, en la construcción, ornamental, religioso, como 

combustible y medicinal, entre otros (Farnsworth, 1994). Con respecto a las plantas 

medicinales de uso tradicional éstas han sido un punto de partida hacia la síntesis de 

muchas drogas modernas, además de ser indicadores biológicos de sustancias activas 

(Prance, 1994). A lo largo de la historia, un importante número de plantas medicinales han 

estado sujetas a experimentación para conocer su efectividad o bien su toxicidad (Phillipson 

y Anderson, 1989). A partir de estos estudios se han descubierto diversos productos 

naturales con propiedades farmacológicas, como los alcaloides, los terpenos, los flavonoides, 

las resinas, los este rOldes, las vitaminas, las cumarinas, los bálsamos, y los carbohidratos, 

por nombrar algunos (Phillipson y Anderson, 1989). 

Una de las maneras de encontrar productos naturales con aplicación medicinal es a 

partir de las Investigaciones de tipO etnofarmacológico (Phillipson y Anderson, 1989). La 

etnofarmacologia se define como la observación, Identificación, descripción. e investigación 

experimental de los Ingredientes y efectos de las drogas tradiCionales (Hedberg, 1993). Sus 

principales objetivos son los de rescatar y documentar una herencia cultural con respecto a la 

medicina tradicional antes de que ésta se pierda, asi como evaluar e investigar los agentes 

empleados por la misma a través del aislamiento de las sustancias activas y de pruebas 

farmacológicas (Holmstedt y Bruhn, 1983). La etnofarmacologia se apoya principalmente en 

tres disciplinas: la etnobotánica, la fitoquimica y la farmacologia (Phillipson y Anderson, 1989; 



Vickberg, 1993). Así, los análisis etnofarmacológicos comprenden esencialmente la 

,xtracción. la evaluación farmacológica y la identificación de cualquier químico bioactivo 

,resente en los remedios tradicionales (Colton, 1996). 

Con respecto a la etnobotánica, ésta estudia las relaCiones entre las sociedades 

lumanas y las plantas, describiendo la interacción entre el hombre y su ambiente natural 

Martínez, 1994; Martin, 1995). La etnobotánica se apoya a su vez en la botánica, la 

Intropología, y la historia, siendo tanto la conservación cultural como la de la biodiversidad 

us objetivos más importantes (Balick, 1994). Esta disciplina tiene un gran potencial en 

uanto a sus aplicaciones. Por ejemplo, ésta colabora en la agricultura con la identificación 

le nuevas especies alimenticias, ayuda en la conservación del germoplasma y el manejo 

:ontrolado de los recursos vegetales y su comercialización, reporta métodos alternativos de 

:ultivo, e Identifica nuevas drogas para su uso potencial en la industria farmacéutica (Colton, 

996). Además, la etnobotánica advierte sobre el peligro del deterioro ambiental y orienta 

lacia el buen manejo de los recursos vegetales, ya que si no existe un conocimiento prevIo 

lel medio que nos rodea la posibilidad de encontrar y experimentar nuevas drogas naturales 

,e ve limitada (Martinez, 1994). 

Recientemente, Lewis y Elvin-Lewls (1994) realizaron una clasificaCión de la 

,tnobotánlca. dividiéndola en los sigUientes tres tipos con base en sus métodos de estudio y 

,bjetivos perseguidos: 1) la etnobotánica bas,ca, que incluye la compilación y organización 

le la información obtenida sobre el uso de la biod,versldad por parte de las comunidades, es 

lec". el manejo de los recursos naturales; 2) la etnobotanica cuantitativa. la cual desarrolla 

nétodos que permiten descripciones cuantitativas para la evaluac,ón y analisis de datos; y 3) 

) 



la etnobotánica experimental, que comprende el conocimiento del uso de los recursos 

naturales para la búsqueda posterior de productos para la industria farmacéutica, alimenticia, 

de construcción, etc, 

Por otra parte, la fitoquimica, en relación con la etnofarmacologia, busca encontrar los 

principios activos de las plantas, sus derivados, y el aislamiento de los mismos (Colton, 

1996), A la fitoquimica le conCierne el estudio de las sustancias elaboradas y acumuladas por 

las plantas, determinar las estructuras quimicas de estas sustancias, conocer su blosintesis, 

su metabolismo, su distribución natural y su función biológica (Harborne, 1988), Para la 

obtención de estos productos se requiere de métodos de separación, purificación e 

identificación de los constituyentes presentes en las plantas (Idem an/,), Los quimicos 

sintetizados a partir de los principios activos vegetales aportan una importante gama de 

sustancias, las cuales son usadas en la fabricación de diversos productos, tales como 

agentes estimulantes o terapéuticos, venenos, aceites, colorantes, barnices, pegamentos, 

ceras, reSinas, fragancias y sabonzantes (Farnswoth 1990; Colton, 1996), 

La última de las disciplinas cue Integran la etnofarmacologia, la farmacologia, estudia 

la acción y el efecto de las sustancias quimlcas de diversa naturaleza y origen sobre la 

matena viva (Kuklinski, 2000), Segun Kuklinskl (2000), las pruebas farmacológicas consisten 

en estudios de efecto, toleranCia y tOXICidad que se realizan sobre animales de 

expenmentación, células u órganos aislados, Estos estudios tienen como objetiVOs 

pnnclpales: 1) determinar el efecto o actiVidad de las drogas y su posible toxicidad sobre los 

organismos vivos a través de pruebas farmacodinámicas y biológicas; 2) determinar la 

estructura de los prinCipios activos ce las drogas: 3) evaluar los márgenes terapéuticos de la 



roga estudiada, es decir, la dosis que debe ser empleada en un tratamiento; y 4) realizar 

ontroles microbiológicos para verificar la calidad de la droga. En conclusión, la farmacología 

poya o refuta la validación de la utilización de las plantas medicinales de uso tradicional 

1ediante la aplicación de diferentes modelos experimentales (en animales, cultivo de 

actenas y hongos in vitro, etc.), mostrando en ocasiones usos no conocidos de éstas e 

Iclusive posibles reacciones secundarias en el orgamsmo. 

Los estudios etnofarmacológicos, al igual que todas las disciplinas biológicas, deben 

ontar con un sustento taxonómico sólido, ya que SI no existe una determinación correcta del 

¡emplar estudiado no tiene validez su efectividad o nocividad reportada. La taxonomía 

articipa en la identificación, nomenclatura y clasificación sistemática de las especies 

~otton, 1996). A su vez, la composición quimica de las plantas frecuentemente es empleada 

n la determinación taxonómica, conociéndose esta disciplina como quimiotaxonomía (Stace, 

984; Mann, 1987; Farnsworth, 1994) Los resultados obtenidos a partir de los estudios 

Ulmlotaxonómlcos pueden ser de utilidad en la clasificación de las plantas, en la 

Jnstrucción de filogemas, yen menor grado en su Identificación (Stace, 1984). La ventaja de 

IS caracteristicas quimlcas sobre las morfológicas en la clasificación vegetal es que las 

rimeras están descritas en términos de su estructura y configuración por lo que no 

resentan variación, además de estar controladas genéticamente (idem ant.). 

En cuanto a medicina tradicional se refiere. MéxIco es una nación con una gran 

"rencia cultural que data desde la época prehlspámca (Lozoya. 1994). Esto se ve reflejado 

1 la actualidad en nuestro país, ya que la gente comúnmente acostumbra alternar los 

,medios caseros con los fármacos (Heinnch et al 1998) Una de las familias de plantas 



más utilizadas en la medicina tradicional mexicana es la familia Asteraceae (Helnnch et al., 

1998), la cual tiene una distribución muy amplia (Johnson, 1971). Una gran variedad de 

productos quimicos han sido aislados a partir de diversas especies de esta familia, 

destacando entre ellos los sesquiterpenos, los monoterpenos, los alcaloides y los 

flavonoides, esto debido a su actividad terapéutica (Heinrich el al., 1998). 

Dentro de la familia Asteraceae, vanas de las especies la tribu Eupatorleae se 

caracterizan por la presencia de alcaloides plfrolizidinicos, que son metabolitos secundariOS 

de gran interés farmacológico debido al daña que causan en el higado cuando son ingeridos 

(Roeder, 1999). A esta tribu antes mencionada pertenece Ageralum houstomanum, especie 

conformada por dos formas descritas para México, A. houstomanum f houstomanum y A. 

houstonianum f Isochroum. Estas formas, de acuerdo con Johnson (1971), son 

dlagnosticables únicamente por la estructura de su vllano, No obstante, a pesar de esto, 

estudios recientes han puesto en duda el reconocimiento de las formas antes mencionadas 

(Turner, 1997, King y Roblnson, 1987), aunque Sin haber realizado un estudio taxonómico 

riguroso, por lo que su situación taxonómica actual permanece a la fecha inCierta. A. 

houstomanum ha Sido escasamente reportada como planta mediCinal en nuestro pais (p, eJ., 

Sabido, 2000), por lo que hace falta profundizar más en estudios etnobotánlcos con respecto 

a esta especie debido a la posible repercusión que pudieran tener los compuestos tóxicos de 

estas plantas en el organismo, 

En el presente estudio se investigaron los posibles usos mediCinales de A 

houstomanum f isochroum en la comunidad de Tlanchinol, Hidalgo, localidad donde se 

distnbuye esta forma, Además, se aislaron algunos de los compuestos quimlcos secundarios 

h 



ANTECEDENTES 

Historia taxonómica del género Ageratum L. 

El género Ageratum surgió en la nomenclatura binomial a partir de la propuesta hecha 

por lineo (1753) para Incluir en él a algunas especies de la tribu Eupatorieae, Ageratum 

conyzoides, A. cibare y A. altissimum. Posteriormente, de Candolle (1836), distinguió al 

género Ageratum del género Coe/estin, estando integrado el pnmer género por dos 

secciones: Euageratum. con especies con cincO tipOS distintos de vilano escamoso, 

acumínado y anstado·. y Pectinellum que Incluía especies con 10 tipOS distintos de vllano 

escamoso y plctinado-clllado. En este trabajo se describieron cuatro variedades para A. 

conyzoides. 

En 1852. Bentham realizó una discusión sobre el género Ageratum. con énfasis en sus 

variaCiones en el vllano Más tarde. Baker (1876) colocó a Ageratum dentro de la tribu 

Ageratae, que se dlstinguia por poseer 5 aquenios con nervaduras y anteras con apéndices 

aplcales. En 1881. Hemsley hiZO una revIsión basada principalmente en localizaCión 

geográfica y no estrictamente en la taxonomia del grupo En 1891. Kuntze transfirió todas las 

especies de Ageratum al género Careba, aunque posteriormente Robinson (1913) incluyó en 

Ageratum únicamente a especies que poseyeran un vllano de 5 distintas escamas o un tipo 

de corona corta y escamas conadas. excluyendo a aquellas con un vilano con cerdas o sin 

vllano. Robinson (1913) dividió a Ageratum en dos secciones' Euageratum. con especies con 

un vllano de 5 escamas. y Coe/e5tma con especies con copa como vllano. 

s 



En años recientes destacan dos estudios taxonómicos con el género Ageratum. En el 

,rimero, Johnson (1971) modificó la revisión de Robinson, transfiriendo algunas especies de 

, sección Euageratum a la sección Coelestma, y volvió a colocar a Ageratum domingense en 

, sección Pectinel/um y a Ageratum stachyofolium en una sección propia. Además, Johnson 

1971) reduJo también muchas variedades propuestas por Robinson a Ageratum 

orymbosum, y ubicó a Alomia echioides dentro del género Ageratum. En el otro estudiO 

nportante para el género Ageratum, King y Robinson (1987) dividieron en 19 grupos a la 

'ibu Eupatoriae, de los cuales en México están presentes 13. En esta división, el género 

Igera/um quedó incluido dentro del grupo Piqueria 

Actualmente el género Agera/um contiene cerca de 40 especies (Turner, 1997). No 

,bstante, aún no se ha llegado a un acuerdo definitivo en cuanto al número de especies que 

",al mente integran el género. ya que vanas de ellas están conformadas por algunas 

ubespecies y formas. Tal es el caso de Ageratum houstonianum, a la cual Johnson (1971) 

"'conocIó con dos formas, A. houstomanum f. houstonianum y A. houstonianum f isochroum, 

'sto con base en caracteristlcas del vilano y del invólucro. Sin embargo, en la última revisión 

lel género (Turner, 1997), no se reconocen las dos formas anteriormente propuestas por 

ohnson (1971), considerando únicamente como variación individual las diferencias 

,ncontradas por este último autor, aunque no explicó la razón de esta conclusión. 

9 



Distribución geográfica del género Ageratum L. 

Ageratum está restringido a América e India Occidental, excepto A. conyzoides ssp. 

conyzoides, hierba Introducida pantroplcalmente (Johnson, 1971). De los 39 taxa 

reconocidos por este último autor, la gran mayoria ocurren en México, América Central, India 

Occidental y el sur de Florida, y sólo cuatro taxa se encuentran en América del Sur. siendo 

una de estos A conyzoides ssp conyzoides. En México, el género está ampliamente 

distribuido, especialmente en la zona de bosque de pmo-encmo (Johnson, 1971). 

Descripción taxonómica de Ageratum houstonianum 

Ageratum houstonianum Miller, Card Dlct. Ed. 8. 1768. 

Holotlpo: MéxIco: Veracruz. 

Planta anual. (2.5-)3-7(-9) cm de alto. 

Raíces fibrosas. adventicias en nódulos inferiores SI es un tallo decumbente Tallos Simples 

o ramificados. especialmente en la parte superior, erectos o decumbentes. de color rOI'zO a 

verde, en la parte superior vlloso-glandular o lanoso, pelos de color blanco a amarillento. 

Hojas opuestas. a veces alternadas en la parte superior, ovadas a deltoideas. 24-8.6(-9.5) 

cm de longitud. (17-)2.9-65(-8) cm de ancho ápice redondeado o agudo. base truncada a 

cardada, margen crenado o raramente dentado. más o menos ciliada, la superficie superior 

color verde oscuro. pilosa. pelos distribuidos de manera irregular o densos. especialmente 

sobre las venas. la superficie inferior clara (verde pálida). peninervada, densamente pllosa

puberulenta. especialmente sobre las venas. a casi glabra. 

Peciolos de 0.6-3.5 mm de longitud. densamente pilosos, de color blanco, especIalmente los 

superiores. 

10 



Inflorescencia terminal, de 5-15 cabezuelas sostenidas en racimos cerrados o abiertos 

m un pedúnculo con brácteas, densamente p,loso-puberulento (a veces glandular) Invólucro 

:ampanulado, brácteas blseriadas. estrechamente lanceoladas, (3.75-)4-5 mm de largo. las 

,,<lernas de 0.5-0.75(-0.95) mm de ancho, con 2 costillas de color verde a café, de pilosas a 

)Tácticamente glabras, ápice acummado, ciliada-glandular, a veces rojo oscuro, margen 

,ntero, de herbáceo a escarioso, glandular-ciliada especialmente en la parte superior Corola 

le (2.15-)2.5-3.5 mm de longitud, en forma de embudo (cónica), tubo blanco, glandular a liso, 

:uello (garganta) azul, lila, lavanda. raramente blanca, los 5 lóbulos verticales o agudos 

,xternamente puberulentos, con la misma pigmentación que el cuello. Presenta aquenios 5-

mgulados, negros, (1 15-)1.5-1 75 mm de longitud. ásperos en los ángulos, carpopodio 

llanca, prominente. Vilano con escamas oblongas. delgadas de (1.5-)2-3(-34) mm de 

Jngltud, margen pectlnado. ápice cerdoso, seta escabrosa. a veces las escamas aplcales 

·on truncadas o sin seta, entonces las escamas son de O 1-0.15 mm de longitud 

Ageratum houstomanum MilI. se divide en dos formas basadas en los caracteres del 

'ilano e invólucro: 

Escamas del vilano oblongas. pectlnadas. cerdosas en el ápice, escamas de (1.5-)2-3(-

34) mm de longitud, las bnlcteas del involucro tienen glándulas ciliado-estipitadas. 

Ageratum houstonianum f. houstomanum 

Escamas del vllano oblongas. pectlnadas. truncadas en el ápice. no cerdosas, 0.1-0 13 

mm de longitud; brácteas del Involucro con o sin glándulas estlpltadas .... .A. 

houstonianum f. isochroum. 

11 



Ageratum houstonianum forma houstomanum 

Ageratum conyzoides Lam .. 111. Gen. PI Bol. 248. PI. 672 1823 (Holotipo: op. cil. pI. 

372) 

Ageratum mexlcanum Slms Bol. Mag. 52: 2524. 1825, flde Robinson (1913b). 

Holotipa: op. cil. pI. 2524; plant ralsed from seeds sent by Bullock from Mexico.) 

Ageratum mexicanum Hort. ex Vilm. var. nanum Vilm. forma imperiale Vilm. FI. PI. 

r erre. Ed. 4. 44. 1894. 

Ageratum houstonianum Miller var. typicum Rabins. forma normale Rabins., Contr. 

3ray Herb. 68: 5. 1923. Nom. mca/. 

Esta forma presenta un vllano con escamas aplcales cerdosas, de (1.5-)2-3(-3.4) mm 

le longitud; brácteas Involucrales estrechamente lanceoladas, ciliadas, glandular-estlpitadas. 

=orma nativa del sur de MéxIco que se extiende hasta Guatemala y Honduras (Figura 1). Se 

encuentra por lo general en hábltats humedos que pueden ser sombreados o soleados, a 

una elevación de 200 a 1700 msnm Su distribución se amplia a Florida central, México, 

Cuba, Jamaica y Hawal Johnson 11971) también encontró especimenes en Africa, China, 

India, FranCia, Java, Okinawa, Filipinas y el norte de Vietnam, empleándose todos ellos como 

plantas de cultivo 

Ageratum houstomanum forma Isochroum 

Ageratum houstomanum Mlller var muticescens Robins, forma isochroum Robins. Contr, 

Gray Herb 68: 6 1923. (Holotipo, MéXICO Prov, Huasteca: Wartenberg, cerca de Tantoyuca, 

Ercendberg 100 (GH): ISOtlpO, F.) 
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Figura 1. Distribución de Ageratum houstomanum en la República Mexicana. Círculos: A. h. f. houstomanum; rombos: 
A. h. f. isochroum (tomado de Johnson. 1971). 



geratum houstonianum Miller var. mu/t1cescens Robins. forma versic%r Robins., Contr. 

fay Herb. 68: 6. 1923. (Holotipo: encontrado en el matenal vendido por Joseph Breck y 

ons Corporation y cultivado en el Glen. Echo. Maryland, para estudios en el Departamento 

e Agricultura en Washington, Freeman 5084, (US); ISOtlpO, GH.) 

amado de Johnson (1971) 

Forma muy parecida a A. houstonianum f houstomanum, sólo difieren en que A. 

~ustonianum f isochroum presenta vilano con escamas truncadas de 0.1-0.15 mm de 

'ngitud y las brácteas del Involucro a veces no presentan glándulas estipltadas. Aunque es 

milar a A. houstonianum f houstonianum en la forma de la hoja, la pubescencia pilosa, las 

'ácteas involucrales, así como en tener el mismo número cromosómico (n=10) Se le 

Jnsidera como aberrante en dos aspectos: por un lado carece en general de la pubescencia 

andular en las brácteas del invólucro. y por otro lado la presencia de escamas muy cortas 

1 el vilano, que tiene lóbulos pectinados, como ligeramente esparcidos Las plantas con 

,tas caracteristicas no están separadas geográficamente de los miembros tipicos de la 

,pecle; sin embargo el estatus de forma se mantiene, y la forma Isochroum es aplicada. 

sta forma la encontramos en México. Aménca Central e India Occidental (Figura 1), en 

3bitats similares a A. houstomanum f. houstonianum Los botones, flores y frutos son como 

s de la forma houstonianum. 

onceptos de especie y categorías ínfraespecíficas 

La problemática para la definición de las especies ha sido una de las controversias 

lás relevantes que se ha dado dentro de la taxonomia a lo largo de su historia. 

articularmente, en los últimos veinte años ha eXlslido un intenso debate sobre cual 



;oncepto de especie es el que debiera aplicarse. Desde mediados del siglo XX. el concepto 

liológico de especie (eBE) fue el concepto más empleado. De acuerdo con el eBE, las 

?species son grupos de poblaciones naturales que se pueden reproduCIr entre si y que se 

?ncuentran reproductlvamente aislados de otros grupos (Mayr, 1969). No obstante, hace 

3proxlmadamente dos décadas éste último concepto empezó a ser sujeto de diversas 

"ítlcas. De las críticas más importantes hechas al eBE destacan las sigUientes: 1) sólo se 

3plica para especies con reproducción sexual, 2) su limitante para poder diagnosticar 

jnlcamente especies simpátricas (Frost y Hillis, 1990), y 3) que la compatibilidad 

reproductiva no es una medida de relación evolutiva (Frost y HIIIIS, 1990). 

A raíz de las limltantes del eBE surgieron conceptos de especie alternativos. Uno de 

ellos es el concepto evolutiVO de especie (CEE: Simpson, 1961. Wiley, 1980). que propone 

que una especie es una linaje que evolUCiona Independientemente de otros linajes y que 

tiene una trayectoria evolutiva Independiente A pesar del consenso en el apoyo a este 

concepto por parte de los taxónomos, Su principal hmitante radicaba en su inoperatibilidad. 

Los conceptos fllogenéticos de especie (eFE. ver Cracraft, 1983) intentan incorporar la idea 

de la especie como unidad evolutiva junto con su diagnóstico por parte del taxónomo. De 

acuerdo con el eFE de Rosen (1978) las especies son aquellas poblaCiones 

geográficamente bien delimitadas y diagnostlcables por un conjunto único de características 

propias. 

Por otra parte, tradicionalmente se ha recurrido a la designaCión de taxa 

Infraespecificos, tales como subespecies. variedades y formas para nombrar patrones 

complejos de variaCión morfológica (Stuessy 1990). Para el caso de la nomenclatura 
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otánlca, la categoria de subespecie se utiliza para diagnosticar a poblaciones de una 

specle que se encuentran en alopatria o peripatria, y que se distinguen por diversas 

iferencias conspicuas; la categoría de variedades para poblaCiones ampliamente 

lopátrlcas o con varios sobrelapamlentos, distinguibles por pocas diferencias conspicuas; y 

l categoria de forma para aquellos morfotipos esporádicamente simpátricos, usualmente 

istinguibles tan sólo por una diferencia conspicua 

mtecedentes etnobotánicos 

Varias plantas del género Ageratum han sido empleadas en la medicina tradicional en 

Ilversas localidades a lo largo de su área de distribución. En el cuadro 1 están en listados 

IÍgunos de los usos dados a diversas especies del género a nivel mundial (sin incluir 

néxico). 

Particularmente para México están reportados para el género diversas aplicaCiones 

nedlclnales, las cuales se encuentran enllstadas en el cuadro 2. Con respecto a la especie 

\ houstomanum, los únicos usos mediCinales encontrados en literatura son en Guatemala, 

londe la planta se usa para aliviar la garganta Inllamada (Johnson, 1971) yen MéxICO, en la 

:omunldad de San Felipe Usila, Oaxaca, en donde A houstonianum I houstomanum se usa 

lara aliviar el "susto" (Sabido, 2000). 



ladro 1. Usos medicinales para el género Ageratum a nivel mundial (tomados de Johnson, 1971) 

conyzoides 

conyzoides 

conyzoides 

conyzoides 

Malasia 

Borneo 

problemas para dormir, úlceras y tratamientos intrautennos ~ 

Para curar hendas 

Para curar hendas por mordedura, como remedio para dolor de 

estómago 

Aménca del Sur Tratamiento para hemorragia vagina! no menstrual 

Colombia y Dolor de estómago 

Venezuela 

· conyzoides Islas de Carolma Para cortadas 

· conyzoides El Salvador Remedio contra la gonorrea 

· conyzoides Colombia Antlgnpal 

· echloldes Guatemala Malana 

uadro 2. Usos medicinales en México reportados para especies del género Ageratum L y A. 

~ustoníanum en MéXiCO (basado en AgUllar et al .. 1994; Instituto Nacional Indigenista. 1994) 

conyzoldes 

"ttorale A Gray Hawayche' 

corymbosum Zuce. Hierba dulce, Tzopohxlhultl 

x Pers 

gaumen Roblns. 

houstomanum f. 

oustomanum Johnson. 

Xta' uulml, xta' Uuluurn 

Hierba del pavo Taulum 

(maya) 

Oaxaca 

Chiapas 

Ouintana Roo 

Ixcacautltla, 

Veracruz. 

Ouintana Roo 

Mérida, Yucatán 

Sn. Felipe UsHa, 

Oaxaca. 

Eliminar granos 

Garganta inflamada 

Contra enfermedades 

de la boca como fuegos 

Para granos 

Ardor en la piel, en el 

parto, hemorragia, 

sangrado de la nariz 

Susto 
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\ntecedentes fitoquímícos 

Los alcaloides, flavonoides y terpenos son metabolitos secundarios buscados 

recuentemente en las plantas reportadas con uso medicinal, debido a sus propiedades 

erapéutlcas (Helnnch el al., 1998; Phllllpson y Anderson, 1988). A continuación se hace una 

Ifeve descnpclón de éstos tres tipos de compuestos químicos. 

\Icaloldes.- De acuerdo con Dewick (1997), los alcaloides son bases organicas nttrogenadas 

lue se encuentran pnnclpalmente en plantas. Estos compuestos tienen uno o más átomos 

le nitrógeno, típicamente como ami nas secundanas o tercianas, lo que generalmente 

:onfiere la basicidad del alcaloide, facilitando su aislamiento y pUrificación. Se forman 

lIosmtéticamente a partir de un aminoácido y los principales precursores son la ornltina, 

riptofano, acido antranilico, hlstidma, Ilsina y tirosma, siendo éstas dos últimas las más 

recuentes. 

Algunos autores dlstmguen otros dos tipOS de alcaloides. los protoalcaloldes y los 

lseudoalcaloldes (Bruneton, 1995). Los pseudoalcaloldes no denvan de un ammoacido y los 

nas conocrdos son los rsoprenoides que son alcaloides terpenordes como los alcaloides 

nonoterpenos IIl-skythantrna), alcaloides sesquiterpenos de Nympheaceae, alcaloides 

jiterpenos como la aconitina del tubérculo de aconlta, y alcalOides esteroidales como la 

Jaravallarina (Bruneton, 1995). Por otra parte, los protoalcalordes son amenas srmples en 

jonde el atomo de nitrógeno no es parte del anillo heterocíclico. son basicos y se elaboran a 
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rtlr de un aminoácido, como por ejemplo la serotontna. la mezcalina del peyote. la cationia 

I té de Abysslnta, y las betalamas (idem an!.). 

La mayorfa de los alcaloides los podemos encontrar en las angiospermas (idem an!.). 

,las monocoltledóneas en las familias Amaryllidaceae y Ltliaceae; y en dicotiledóneas en 

, familias Annonaceae, Apocynaceae, Fumanaceae, Lauraceae, Logantaceae, 

agnoliaceae, Asteraceae, Papaveraceae, Mentspermaceae, Ranunculaceae, Rubiaceae, 

Jtaceae, Solanaceae, etc. (Bruneton, 1995) También están presentes en otros organismos 

>mo bacterias (la pyocyantna de Pseudomonas aerugmosa); en hongos como la psilocina; 

1 ptendofitas como los alcaloides derivados de lisina en Lycopodlaceae; y en glmnospermas 

,1 género Cepha/otaxus (idem ant). 

En plantas, los alcaloides se encuentran tanto en forma de almacenamiento como de 

ansportaclón. La forma de almacenamiento se da como alcaoides libres y la forma de 

ansportaclón ocurre como sales (citratos. malatos. tartratos. meconatos, Isobutlratos. 

enzoatos) o como complejos. La síntesis de los alcalOides ocurre en las raíces en 

reclmiento, Siendo transportados hacia la flor y las semillas. Se encuentran en menor 

oncentración en hOjas y normalmente no están presentes en tallo. Su función está 

lVolucrada con la relación planta depredador (Bruneton. 1995). 

Los alcaloides son sustancias conocidas por sus actividades farmacológicas, destacan 

'quellos que actúan sobre el Sistema Nervioso Central como depresívos (morfina, 

,scopolaminas) o como estimulantes (estnctina) (Bruneton. 1995). En el Sistema Nervioso 
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Autónomo actúan la efedrina, yohimbina, esenna, atropina, nlcotma, espatelna. Además, 

incluyen propiedades de curación como anestésicos locales (cocaina), agentes para tratar 

fibnlación (quinldma), agentes antitumorales (vlnblastlna, eliptlcmas), antlmaláricos (quinina), 

antlbacteriales (berberinas), y ameblcidas (emetina) (/dem ant) 

Los alcaloides que denvan de la ornltina son los llamados alcaloides p"rolizidínicos 

(PA por sus siglas en inglés), los cuales se han aislado de las familias Asteraceae, 

Boraginaceae, Fabaceae y en menor grado de las familias Apocynaceae, Leguminosae, 

Orchidaceae y Poaceae (Roeder, 1999). Los PA se han encontrado en aproximadamente 

600 especies de plantas ampliamente distribuidas en el mundo y pertenecientes a unos 

cuantos géneros de diferentes familias (Roeder, 1999). Para la tribu Eupatoneae (familia 

Asteraceae) se han aislado alcaloides p"rolizldinlcos de los géneros Adenostemma, 

Ageratum. Chromo/aena, Conoe/mum, Critoma (= EupatorlUm). Eupatonum, Liatris y 

Triehogoma (Roeder. 1999). La gran mayoria de los alcaloides pirrohzldinlcos son ésteres 

con dos grupos pnnclpales de OH en la base. llamados necmas (Wledenfeld. 2000). Los 

áCidos mono y dlesteres carboxillcos son caractenstlcos de la familia Boraglnaceae y los 

diésteres macrociclicos se encuentran en gran parte en la familia Asteraceae (Bruneton. 

1995) 

Únicamente aquellos alcaloides p"rollzldinicos que tienen una doble ligadura en la 

posición 1.2 de la neclna y que están estenflcados tanto en R1 como en R2 (tipO heliotridma 

y retronoclna/ tipO otonecina) son tÓXICOS (Wiedenfeld. 2000). Los componentes básicos de 

los PA tÓXICOS por lo general son la retronecina. hehtndma y otoneclna (Roeder, 1999), 

aunque por si mismos no son tóxicos. smo que esta toxIcidad se debe a un proceso que se 
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laliza dentro del organismo. específicamente en el higado (Wiedenfeld. 2000). Muchos de 

stos producen daño hepático y envenenamiento en el ganado (Roeder. 1999). 

Los alcaloides plrrolizidinlcos provocan una hinchazón de los hepatocltos. necrosIs del 

Ibulo hepático central. alargamiento del núcleo celular. trombosIs de la vena hepática. 

Icremento de la bilirrubina. ascitis y fallas en el hígado (Bruneton. 1995). En humanos son 

lsponsables de Intoxicaciones crónicas como pérdida del apetito, dolor abdominal, edema 

e extremidades, pueden provocar hepatomegalia y CIrrosis (Bruneton. 1995) El daño más 

1portante ocasionado por estos, es el llamado padeCimiento de oclUSión de venas (VOD por 

JS siglas en inglés). Esto se ha observado sobre todo en países en donde las plantas que 

's contienen son utilizadas como remedio de diferentes padecimientos (/dem ant) 

La toxicidad de los alcaloides plfrolizldínicos varía según su estructura los 

lonoésteres son menos tóxicos que los dlésteres ácidos y estos menos tÓXICOS que los 

ésteres macrocíchcos (Bruneton, 1995). La ruta metabólica de toxicidad (Figura 2) que 

guen los alcalOides plrrolizidínicos se lleva a cabo en el hígado y consiste en tres pasos. 1) 

l construyen los hldróxldos que van en posición alfa con respecto al nitrógeno: 2) después 

, la deshidratación se forma el alcalOide pirro!. y 3) después de remover los ésteres se va a 

,rmar un radical plrrol alcalino bifunclonal. Este radical puede reaccionar en el 

1trecruzamlento con la adenina y citos in a del ADN (Wiedenfeld. 2000) Los derivados 

rroles resultan de una oxidación microsomal de los plrrolizidínicos en el hígado, estos 

lmpuestos plfroles reaccíonan como agentes alquílantes con nucleótidos biológicos como 

acromoléculas nucleica y proteínica (Bruneton, 1995) 



Flg 2 Via metabólica de los alcaloides plrrollzldimcos (tomado de Wledenfeld 2000). 

Ademas de sus propiedades farmacológicas. los alcaloides juegan un papel biológico 

Importante por su aSOCiaCión con Insectos como los lepldopteros. Por ejemplo, algunas 

manposas de la subfamllla Danaidae utilizan los alcaloides pirrollzldinicos como precursores 

de la producción de hldroplrrollzidinlcos, productos que son utilizados por los machos para 

vuelos de cortejo o afrodisiacos (Wledenfeld y Roeder, 1990) También en algunas larvas de 

manposas nocturnas (polillas) los alcaloides son obtenidos a traves de las olantas con las 

que se alimentan. y son acumulados en los tejidos, lo que las convierten en desagradables a 

los depredadores y asi de esta manera ahuyentarlos (Bruneton. 1995) Otros insectos 

atrapan los alcaloides pirrohzidinlcos de las plantas y los usan como agentes de defensa y 
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"6cursores de ferohormonas danaoidona, danaidal e hldroxidanaldal (Wiedenfeld y Roeder, 

J90). Por último, se ha encontrado que los alcalOides no sólo tienen propiedades de 

,fensa, por su toxicidad contra herbivoros, insectos, bacterias y hongos, sino que algunos 

calo id es de color rojo y amarillo llamados betalainas actúan como atrayentes en flores y 

Jtos de plantas como los cactus y el betabel (Kaufman et al, 1999) 

Flavonoides.- Los responsables del color de las flores. frutos y algunas veces de las 

)jas son los flavonoides, como por ejemplo, las chalconas, auronas y flavonoles amarillos 

,igmentos amarillos) y las antocianinas que pueden ser pigmentos rOJos, azules o morados 

)ewlck, 1997). En plantas los fiavonoides tienen propiedades antibacteriales y antifúngicas. 

)s flavonoldes son comunes en Briofitas (musgos y hepáticas), en Pterldofitas. 

imnospermas y Angiospermas. De ésta última. en la Familia Asteraceae se han Identificado 

)Coximadamente 30 tipos distintos de flavonoides (Bruneton. 1995) 

Los flavonoides forman parte del grupo de los fenoles, los cuales poseen en su 

;tructura quimlca un anillo aromático. separados por una unidad propano con uno O más 

Jstltuyentes hidroxilo (Colton. 1996): los flavonoldes son derivados de flavona (Kaufman et 

' .. 1999). Estos grupos hidroxilo son libres o esterificados y uno de ellos debe embonar en la 

1ión glicosidica: tienen un origen bioslntétlco común y por lo tanto poseen la misma 

;tructura elemental llamada esqueleto 2-fenilcromona (Idem ant.). 

Una propiedad medicinal atribuida a los flavonoldes es su acción sobre las venas. en 

)nde disminuyen la fragilidad y permeabilidad capilar. Además. son antlinflamatorios. 

1tialérgicos. protegen al higado (como la isobutrina. hlspiridina, flavanolignas). o pueden ser 



lntiespasmódicos (flavonoides del tomillo). Otros pueden disminuir el colesterol en sangre, 

llgunos flavonoides muestran propiedades diuréticas, antibacteriales, antivirales y en menor 

lúmero pueden ser citoestátlcos In Vltro (Bruneton. 1995). Dentro del grupo de flavonOldes 

lresentes en la Industria farmacéutica están los cltroflavonoides (de la familia Rutaceae), 

Itllizados en el tratamiento de sintomas crónicos funcionales de las piernas y en Insuficiencia 

Irgánica de las venas, como por ejemplo la diosmina, la hesperidina y la rutina. 

-erpenos.- La gran mayoria de los terpenos los encontramos en las plantas, aunque también 

le ha detectado su presencia en animales como los sesquiterpenoides en las ferohormonas 

le los Insectos y en hormonas de juveniles. diterpenos de organismos mannos 

Coelenterata, Sponglae) y como exclusivos de plantas están los tnterpenos (Bruneton, 

1995) Los terpenos vegetales constituyen una amplia gama de sustancias todas ellas 

lasadas en la molécula isopreno (Cotlon. 1996. Kaufman et al .. 1999) 

Existen diversas clases de terpenos, los cuales son clasificados de acuerdo al número 

je unidades de 5-carbonos que contengan, los más comunes son los monoterpenos (C lO ), 

lue son en su mayoria aceites esenciales y tienen una actividad arom;!llca y antlmicroblal; 

os sesqUlterpenos (C,,), lactonas y sesqUlterpenoides, encontrados pnnclpalmente en 

"steraceae presentan actividad tóxica y alérgica. son de sabor amargo; los dlterpenos (C,o) 

,n su mayoria son las ceras y resinas con actividad biológica tóxica y alérgica. el diterpeno 

nás conocido es el ácido glberilico una de las hormonas vegetales (Cotlon. 1996: Kaufman 

,t al .. 1999). Por ejemplo los terpenos de baja peso molecular como los monoterpenos y 

,esquiterpenos (C,o y C15), generalmente volátiles. son los aceites esenciales de las plantas 



mo la menta (Menlha spp.), la rosa (Rosa spp.) o el geranio (Pe/argonium spp.) (Harborne, 

188; Colton, 1996). 

La función de estos compuestos en las plantas es de dos tipOS, fisiológica y ecológica. 

uchos de ellos Inhiben el crecimiento de plantas alelopáticas, algunas son conocidas como 

secticidas y en otras se ha encontrado que atraen a insectos polinizadores (Kaufman el al., 

199) Un ejemplo de terpenos con aplicación farmacéutica es el aceite esencial extraído del 

'bol de eucalipto (Eucalyplus globulus Lablll.), llamado eucaliptol, que es usado por sus 

'opiedades antisépticas para descongestionar las vías respiratorias en un resfríado común 

lruneton, 1995). Los podolactones (dlterpenos) son conocidos por sus propiedades 

'guiadoras en plantas y por su actividad antlleucémica; el taxol, otro diterpeno, es un 

1portante antimitótico (Kaufman el al. 1999) Los glnsenosídos triterpenos extraídos de! 

inseng (Panax gmseng) se cree que !lenen aclividad Inmunoestimulatona (Kaufman el al .. 

999) 

.ntecedentes fitoquímícos de Ageratum houstonianum. 

De las raíces de A. houslomanum se han aislado los metaboiltos ageratona y 

ihidroageratona (benzofuarínas). los cuales están estructuralmente relaCionadas con 

,upanna e hldroxltremetona respectivamente (Anthonsen y Chantharasakul. 1970) Bowers 

,t al (1976) demostraron la presencia de los terpenos precoceno I y precoceno 11, los cuales 

lenen una actividad hormonal ant'-Juven,l en Insectos. Estos misrnos terpenos también 

ueron reportados por Brooks el al. (1979) Chandra et al (1996), aislaron aceites esenciales 

le A. houslonianum proveniente de una región de India. y obtuvieron que el aceite esencial 



estaba constituido por un 23.34% del terpeno preoceno 1, 43.99% de precoceno 11 y de beta

:ariophylleno por un 9.18%. 

Hsra el al (1981) mostraron que el precoceno 11 arslado de A. houslonianum, era 

hepatotóxrco para ratas macho, causaba una necrosrs de las células parenqurmatosas en las 

áreas hepáticas centrolobulares. Menut, Lamaty, Zollo, Kuiate y Bessiere (1993) reportaron la 

cantidad de precoceno I y II que hay en A. houslonianum y en A. conyzoides. La primera 

presenta un 32% de 7 -metoxr-2,2-dimetrlcromemo (precoceno 1) y un 24% de 

ageratocromeno (precoceno 11) , Y para A conyzO/des un 81 % de precoceno I y sólo 0.2% de 

precoceno 11. Minonskowski y Gill (1973, 1975), reportaron flavonoides aislados de A. 

mexlcanum (A. houslomanum sensu slnclo) campferol 3,7-diglicosrdo, quercetrna 3-

ramnoflrcosido, campferol 3-(O-rhamnosrglucosrdo). quercetina 3,7-drglucosrdo, quercetina 

3-(O-ramnosrglucosrdo) y campferol 7-glucosrdo y 3-glucosrdo. 

Qurjano el al. (1982), arslaron dos polimetoxiflavonas de A. houslonianum: 

agehoustrna A y agehoustlna, ademas de agecorynina e, eupalestrna y lucrdrna dr-metrl- éter. 

En otros trabajos Qurlano. el al. (1985. 1987) aislaron agehoustrna e y agehoustrna o de las 

partes aéreas de A. houslonianum. y aislaron agehoustrna E, agehoustrna F y agehoustina G. 

Por último. Fagoonee y Umrrt (1981) reportaron que A conyzoldes trene los mrsmos 

terpenos, precoceno I y 11, que A. houslomanum 



)BJETIVOS 

Realizar el estudio etnobotanico sobre los usos medicinales de Ageralum houslonianum f 

isochroum en la localidad de Tlanchinol, Hidalgo, México. 

Detectar y cuantificar los alcaloides, flavonoides y terpenos presentes en las dos formas 

descritas de Ageralum houslomanum MilI., Ageralum houslonianum f. houstomanum y 

Ageralum houslonianum f. isochroum (Robins.) Johnson 

A partir de los resultados fitoquimlcos obtenidos, mencionar las implicaciones 

taxonómicas para esta especie. 
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ÁREA DE ESTUDIO 

Ubicación geográfica. 

El trabajo etnobotánlco se realizó en el municipio de Tlanchinol, Hidalgo, MéxICO, en la 

comunidad de Tlanchinol (palabra que en náhuatl significa "sobre o encima de la casa 

quemada") Este poblado está ubicado en el norte del estado de Hidalgo dentro de la 

Huasteca Hldalguense, enclavada en la provincia de la Sierra Madre Oriental (Luna el al. 

1994) (Figura 3). El MUniCIPIO de Tlanchinol se localiza entre los 20° 59' latitud norte, y 98° 

40' longitud oeste (INEGI, página web) a una attltud que va de los 900 a los 1800 msnm 

(Luna, el al 1994). Su extensión territorial es de 380.3 Km2 y sus principales comunidades 

son Apantlazol, Olotla, Acahuanuzco. Tierra Colorada y Cuatlatán (CEEMH, 1988). 

Clima y vegetación. 

Esta localidad presenta clima cálido subhúmedo, con una temperatura media anual de 

189° C y una precipitación media anual de 2691 mm (Luna el al 1994) Su vegetación es 

bosque mesofilo de montaña. en el que se distinguen las plantas pertenecientes a las 

familias SOlanceae, PolYPodaceae, Rosaceae, Asterceae. Rubiaceae, Orchidaceae, 

Melastomataceae, Legumlnosae y Convolvulaceae entre otras (Luna el al., 1994) 

Datos poblaclonales 

El MuniCipiO de Tlanchlnol tiene una población de 32,250 habitantes (INEGI, página 

web) Los grupos Indigenas presentes son los de origen nahua y tepehua (CEEMH, 1988). El 
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Figura 2. Ubicación geográfica de la localidad de Tlanchlnol (+), Estado de Hidalgo, 
Las lineas dentro del estado representan las carreteras prinCipales, 



3.81% de los habitantes hablan náhuatl y el 63.5% de la población de 15 años en adelante 

abe leer y escnbrr (INEGI, página web). 

\ctlvidades económicas. 

Las pnncipales actividades económicas que realizan los pobladores de la localidad de 

"Ianchlnol son la agricultura, (cultivo en su mayoría de café. maíz, frijol, plátano y naranja) y 

, ganaderia (bovinos. ovino y porcinos) y la Industria minera. siendo el principal material 

llneral de explotación el manganeso (Luna el al. 1994) 



\/IETODOLOGiA 

:studio etnobotánico 

Jbtenclón de ejemplares 

A continuación se mencionan las localidades y números de catálogo de los ejemplares 

'ecolectados de las dos formas descritas de Ageratum houstomanum. Todos los ejemplares 

ueron determinados por el Biól. Enrique Ortíz Bermúdez, qUien labora en el Herbario 

~aclonal de México del Instituto de Biologia de la UNAM, y fueron depositados en el Herbario 

jel Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSSM). 

A. houstonianum f. houstonianum: San Felipe Uslla, Oaxaca (número de recolecta 19 

jel grupo de etnofarmacologia de la Facultad de CienCias. UNAM, GEFC); Ciudad Alemán, 

veracruz (número de recolecta GEFC 74. número de catálogo 14147 del herbario del 

Instituto Mexicano del Seguro Social. IMSSM) 

A houstomanum f. Isochroum: Tlanchlnol, Hidalgo (números de recolecta 32-36, 38 

3EFC. número de catálogo 14141 deIIMSSM) 

Estudio etnobotánico 

El trabajo etnobotánlco de campo se llevó a cabo en el poblado de Tlanchinol, Hidalgo 

(ver detalles de la localidad en la sección área de estudio). en donde se obtuvo Información 

acerca del uso medicinal para A houstomanum f. Isochroum. Dicha información se obtuvo 

mediante la aplicación de entrevistas directas a los pobladores por medIo de un cuestionario 

dirigido a la especie en menCión. con el apoyo de ejemplares de herbario de la planta 

recolectados en la comUnidad. los cuales fueron previamente determinados. El cuestionario 
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)ns,st,ó básicamente en preguntas enfocadas al nombre común de la planta (español y 

"huatl), usos medicinales, forma de preparación, parte vegetal empleada, y dosis aplicadas. 

)S cuestionarios se aplicaron aleatoriamente, sin distinción de sexo, edad o posición 

)cioeconómica. 

Para conocer los porcentajes de uso medicinal, parte utilizada de la planta y nombre 

lmún se aplicó el índice de fídelidad (Fí) propuesto por Fríedman el al (1986): 

Fi= (IP/IU) x 100 

= índíce de fidelidad. 

'= Número de informantes que mencionen el uso de la especie en estudiO para algún fin 

3rtlcular. 

1= total de informantes que menCionan la planta (total de reportes de uso para la planta). 

En este caso, para el IU se tomó en cuenta el total del número de reportes de usos 

enclonados para la planta y no el número total de Informantes que menCionaron la planta, 

¡ que algunos Informantes conocían más de un uso para ésta Para obtener el indlce de 

lelldad del nombre común se aplicó la misma fórmula, en la que IU se consideró como el 

imero de veces en total en el que se dieron los nombres para la planta. Por último, se 

)tuvieron los porcentajes de la parte utilizada de la planta y su forma de preparación para el 

;0 más común en la comunidad. 



Estudio fitoquímico 

Todo el material recolectado (aproximadamente 1 m' para cada forma) se secó en una 

:ámara caliente a 44 'C aproximadamente. y posteriormente fue molido y guardado en bolsas 

je estraza en la oscuridad hasta su procesamiento. 

Obtención de extractos 

Se procedió a la elaboraclon de los siguientes extractos: extracto hexánico por el 

método de Soxhlet para terpenos. extracto metanóllco por el método de Soxhlet para 

flavonoides y alcaloides y extracto aCldo también para alcaloides Todos los procedimientos 

de extracción utilizados fueron los descritos por Roeder y Wledenfeld (1977) y Wiedenfeld y 

Roeder (1979). Para los dos primeros tipos de extracción fueron utilizados 160 g de los 

ejemplares molidos. mientras que para el tercer tipO de extracción se pesaron 300 g. 

El extracto de terpenos se llevó a sequedad con la ayuda de un Rotavapor y fue 

conservado en una camara fria a una temperatura de 4° C hasta su uso. Para el caso de los 

flavonoides se eliminaron las clorofilas del extracto después de la extracción metanólica (de 

acuerdo con Wiedenfeld. 2000). la fase acuosa se eliminó y el extracto se secó en un 

rotavapor El extracto seco se conservo en una cámara fria a 4° C Los alcaloides del 

extracto metanóllco y áCido también se limpiaron de clorofilas. La fase orgánica, que es la 

que contiene los alcalOides, fue sometida a evaporación en un Rotavapor. Los extractos 

secos se guardaron en una cámara fria a 4 ° C. 
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etección de metabolitos secundarios 

La detección de terpenos, flavonOldes y alcaloides se hizo mediante el empleo de dos 

iferentes técnicas con el fin de venficar la veracidad de los resultados obtenidos: la técnica 

e cromatografia en capa fina (TLC, por sus Siglas en inglés) descrita por Roeder y 

Iledenfeld (1977) y Wiedenfeld y Roeder (1979), y la técnica de cromatografia de gases 

oC, por sus siglas en inglés) descrita en (Roeder el al., 1990). 

romatografia en capa fina. 

Para los terpenos se hizo una eluclón de 80:20 diclorometano- metanol respectivamente, 

el extracto se disolvió en diclorometano Para flavonoldes se utilizó una elución de 

Iclorometano, acetona, áCido acético y metanol 70 20: 1 0.1 O respectivamente, y el extracto 

" disolvió en metanol. Para alcaloides se preparó una elución de diclorometano, metanol y 

mOnlaco 85:14:1 respectivamente, y el extracto se disolvIó en dlclorometano. 

Los tres extractos se corrieron en placas de Vidrio de silicagel 60 (con Indicador 

uorescente) para cromatografia en capa fina de 5 x 20 cm y con un espesor de O 25 mm de 

I marca MERCKTM Dichas placas, se colocaron en la cubeta de cromatografia con su 

,spectlvo eluyente por 1 hora aproximadamente o hasta que el extracto corrió a % partes de 

I placa. 

Para el revelado de las placas se utilizó en los terpenos la vamillina como sustancia 

,veladora y se observó con luz natural Para el revelado de flavonoides se usó una solución 

e écido burinico y se observó la placa con luz UV en un cuarto oscuro. Y finalmente, para 
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Ilcaloldes pirrolizldínicos se reveló con el reactivo de Dann y observaron las placas con luz 

lorma/. 

Después de reveladas y observadas las placas se midió el indlce de retención (Rf) de los 

llcaloides y flavonoldes. siendo éste la distanCia que recamó el alcaloide sobre la placa 

nedida en centímetros. Para ello se usó la siguiente fórmula (Schewd!. 1994): 

::n donde. 

Rf: Cornmlento de la sustancia del principio (Csus!.) 
Cornmlento de la solución desde el principio (Csol ) 

Csus!. : medida en centímetros recorridos de los alcaloides en la placa 

Csol.: cm recorndos por el eluyente 

La cromatografía de gases se llevó a cabo únicamente para detectar alcalOides. Dicha 

técnica se efectuó en un cromatógrafo de gases Shlmadzu™ modelo GC-9A, con un 

software de detección (Chromeleon) la muestra fue Inyectada automáticamente mediante 

un Inyector (inyección: 40mll mln) Las condiciones de la cromatografía fueron las siguientes: 

una columna capilar de 50 m SE-54 (ID 0.32mm), Helio como el gas empleado: temperatura 

del inyector y detector = 2800 C. temperatura del programa Inicial: 2140 C durante 15 min, la 

cual subió 100 C por minuto hasta llegar a 2500 C durante 7 mln. temperatura final: 2800 C 

por 3 mln 
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tESULTADOS 

studio etnobotánico 

Se entrevistó a un total de 50 personas de manera aleatoria, de las cuales el 48% 

,conoce a Ageratum houstonianum f. isochroum como planta medicinal. En la localidad bajo 

studlo se encontraron los siguientes 11 usos medicinales para la planta en menCión 1) para 

Ivar cortadas y heridas, 2) lavado de granos o inflamaciones producidos por piquetes de 

Isectos, 3) para curar la tos, 4) baños después de parir, 5) hemorroides, 6) susto por 

cCidentes, 7) nervios, 8) dolor de muela, 9) resfriado, 10) diarrea y dolor de estómago, y 11) 

años para bajar la calentura. 

Estos once usos medicinales fueron reducidos a siete dependiendo de la forma de 

plicación de la planta y de las propiedades farmacológicas (Cuadro 3), El indlce de fidelidad 

e calculó con base en estos siete grupos. En este caso, el indlce de fidelidad se calculó 

",tre el número de reportes para la planta (31) Y no entre el número de informantes que 

1enClonan la planta (24), debido a que algunas de las personas entrevistadas conocian más 

le un uso. En el cuadro 3 se puede apreciar que el uso más generalizado para A 

louston/anum f. isochroum es para curar heridas, cortadas y granos con un 61%. le siguen 

:on un casi 13% los baños corporales para diferentes padecimientos y como remediO para 

os y resfriado, yen menor grado, con 3%, el resto de las aplicaciones. 

En cuanto a la parte empleada de la planta, independientemente del uso medicinal 

lue se le dé, el 60% de los entrevistados mencionaron que usan toda la planta. el 33% la 



~ja y el 7% restante la flor. La forma de preparación que predomina con un 75% es 

rviendo la planta en agua, tallada o machacada sobre la piel con un 19%, y remojada en 

¡uardiente con un 6%. Es Importante mencionar que para curar la tos, resfriado y dolor de 

,tómago, la gente prepara un té con la planta y lo toman como agua de tiempo. 

uadro 3. Usos medicinales en Tlanchlnol, Hgo. Para A. houstonianum f isochroum según su índice 
i 

Baños (para después de panr, calentura o nervios) 

Tos, resfnado 

Hemorroides 

Dolor de muela 

Diarrea, dolor de estómago 

Susto por accidente 

13 

13 

3 

3 

3 

3 

El uso más frecuente que se le da a A. houstonranum f. isochroum en Tlanchinol, Hgo. 

; para curar heridas, cortadas y granos. Las formas de preparación para este uso en 

Irticular fueron en un 84.2% hirviendo la planta en agua (ya sea completa, las hojas o la 

"), para después hacer lavados sobre la cortada, o tallada la hoja directamente sobre la 

lrida en un 15.8%. La estructura vegetal más utilizada en la preparación del remedio fue 

da la planta con 68.4%, la hOJa con 2105% Y la flor con 10.5%. 

El 70.8% de los informantes conocia el nombre de la planta. En español la llaman 

~stranzo, mastranzo cimarrón, mostrancillo, flor azul, hierba azul, violeta, chupona y hierba 

,1 pasmo y en náhuatl chiaxochitl o chiantoloxochitl y mlcaxihuil. Estos diez nombres fueron 

Irupados en seis y se calculó el índice de fidelidad para cada uno (Cuadro 4): 
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adro 4. índice de fidelidad de Friedman (1986) de los nombres comunes para A. houstomanum f 
Ichorum en ~'!29.~gL,.I;Ii!~""""=,,,, 

narrón, mostrancillo 

flor azul, hierba azul, violeta 

Chupona 

Hierba del pasmo 

29 

12 

6 

chiantoloxochitl 

6) Mlcaxlhuil 6 

En el cuadro 4 se muestra el nombre en español más conocido, que es el de 

ostranzo con sus vanantes (41%), y chiaxochitl y micaxihuil en náhuatl, los cuales son 

encionados con la misma frecuencia (6%). 

En el cuadro 5 se muestran los indlces de fidehdad de Friedman (1986) de los 

Jestionarios aplicados por Sabido (2000: modificados en este estudio para su comparación) 

3ra conocer el uso medicinal de A. houstonianum f houstomanum en esta localidad. El 

,dice de fidelidad del estudio mencionado anteriormente, y que es el único realizado para la 

Irma A. houstonianum f. houstomanum, se calculó con la finalidad de comparar con los 

IIsmos parámetros los usos reportados de las dos formas de A houstomanum, ya que esta 

letodologia no fue usada en el trabajo anterior. 

En la comunidad de San Felipe Usila, Oaxaca el uso medIcinal más frecuente es para 

I susto (82%), la planta es preparada remojándola con aguardiente en la mayoría de los 
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SOS (64%) Y remojada en agua en un 36%; la parte utilizada de la planta para ambas 

mas de preparación fue la hoja con un 57%, toda la planta en un 36% y la fiar sólo en el 

o de los casos. 

'adro 5 indices de fidelidad de Fnedman (1986) para los usos medicinales de A. houstonianum f. 
ustomanum en San Felipe USlla, Oaxaca (resultados tratados de manera dIferente para este 

Hendas 

Dolores 

Baños para bajar calentura en niños 

¡tudio fitoquimico 

6 

6 

6 

No se encontraron terpenos en los extractos utilizados por el método de cromatografia 

I capa fina. Para el caso de los flavonoldes, en la Fig. 4 se observa una placa hecha por 

omatografia de capa fina (TLC) para identificación de f1avonoldes Esta placa muestra la 

esenCia de tres flavonoides, dos de color anaranjado (numeras 1 y 2) Y uno de color azul 

umero 3) que están en la misma posición y con el mismo color para ambas formas de A. 

Justonianum Además, en el extremo derecho de la placa se corneron dos flavonoides 

Jros, quercltlna y rutina (coloración amanlla). los cuales tuvieron la funCión de actuar como 

uestras patrón para poder comparar el comportamiento de los flavonoides en la placa. En 

cuadro 6, se muestran los Rf obtenidos de los flavonoides presentes en los extractos de A. 

Justomanum f. isochroum y en A houstonianum f houstomanum (planta 74) que se 

'servan en la figura 4. Con base a los resultados obtenidos. se puede afinmar que los 
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Figura 4. Placas de cromatografia en capa fina para f1avonoides. 
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lvonoldes encontrados en ambas plantas son iguales, de acuerdo al patrón de coloración y 

1 cOrrimiento (Rf). 

Jadro 6. ¡ndice de retención (Rf) de los flavonoldes presentes en ambas formas de Ageratum 

2 

3 

0.19 

033 

019 

0.33 

La figura 5 representa a las placas hechas especialmente para alcaloides, las dos 

imeras son extracciones ácidas y la última metanólica. De acuerdo con esta figura, en A. 

lustonianum f. isochroum se pueden contar dos alcaloides de coloración rosa (números 1 y 

; para A. houstomanum f. houstonianum de Veracruz la placa presenta 4 manchas, los 

imeros 3 y 4 son de color morado, lo que nos indica que son alcaloides tóxicos, y los 

caloides número 1 y 2 de color rosa, que indica que no son tóxicos; por último, en A. 

lustonianum f. houstonianum de Oaxaca se ven dos alcaloides color rosa (números 1 y 2) 

En el Cuadro 7 se observan los (Rf) de los alcaloides en las placas. para poder 

lmparar la posICión de éstos en cada una de las muestras de extracto para A. 

Justonianum. Los alcaloides 1 y 2 obtenidos a partir de extracción ácida para A. 

Justomanum f. houstomanum (74) presentan un Rf de 0.12 y 0.21 respectivamente, 

'ácticamente el mismo tiempo de retención que los alcaloides número 1 y 2 de extracción 

:ida de A. houstonianum f. isochroum, los cuales además presentan la misma coloración. 

n A. houstonianum f. houstonianum (19), los alcaloides corrieron de diferente manera, 

robablemente debido al tipo de extracción (metanólica), su Rf es Igual a 0.36 para el 
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Figura 5. Placas de cromatografia en capa fina para alcalOides. 
a) A houstonianum f. isochroumm, ex1rac!o ácido; b) A houstonianum f. 

houstonianum (planta 74), ex1racto ácido; c) A houstonianum f. houstonianum 
(planta 19), ex1racto metanólico. 



:aloide número uno y 0.85 para el segundo. Los alcalOides 3 y 4 de la planta 74 son tóxicos 

lr su coloración morada) y sólo se observaron en ésta, sus tiempos de retención son 0.33 

1.41 respectivamente, seguramente en este caso influenció la época del año de colecta de 

planta o la concentración del compuesto en el COrrimiento de la placa. 

adro 7. índice de los alcaloides presentes en ambas formas de Ageratum 

0.21 0.21 

2 0.28 

O.~ O.~ 

0.41 

2 0.85 

Según los datos observados en las placas de cromatografia para alcaloides, se puede 

,cir que ambas formas de Ageratum houstonianum son iguales quimicamente, aunque los 

:aloides hayan cOrrida de diferente manera, ya que puede variar la concentración de éstas 

¡pendiendo del tipo de extracción o la época del año en la cual la planta fue colectada. 

En el trabajo de laboratorio realizado para este estudio se logró el extracto de las tres 

uestras de plantas (número 19, 74 Y de las 32 a las 38). Una vez aislados los alcalOides de 

stas plantas, fueron enviados para su identificación al Instituto de Farmacia de la 

niversidad de Bonn, lográndose la dilucidación estructural de cuatro compuestos. Si bien, la 
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,tructura de los compuestos no formó parte de eSle trabajo, ésta se llevó a cabo en parte 

aClas a los extractos aquí preparados. 

En la Fig. 6 se observa nuevamente una placa de cromatografía en capa fina para 

caloides. Esta placa se corrió con los alcaloides determinados en la Universidad de Bonn 

)f el Dr. H. Wiedenfeld y el Dr. A Andrade-Cetto con el método de espectroscopía de 

asas y resonancia magnética nuclear C13NMR y H' NMR, a partir de los extractos aqui 

,alizados. En esta placa se ven los cuatro alcaloides previamente detectados en el extracto 

;Ido de A houstomanum f. houstoníanum (planta 74 figura 6) de manera más detallada. Se 

,contraron tres alcaloides pirrollzidínicos nuevos. la Isoretrohoustina, la retrohoustina y la 

=Iiohoustina, asi como la Iycopsamina, alcaloide ya conocido, todos éstos en ambas formas 

9 la especie. Con este resultado se confirmó que 'as dos formas descritas para Ageratum 

oustoníanum. en cuanto a alcaloides se refiere son iguales independientemente de la 

luestra que sea examinada. 

Además del TLC, los extractos áCido y metanóllo para alcaloides, fueron analizados 

or cromatografia de gases (gráficas 1, 2 Y 3), en aonde se grafica voltaje (mV) en el eje de 

oordenadas Y, contra tiempo (min). en el eje de coordenadas X. El tiempo de retención y el 

oltaJe son especificas para cada sustancia y cependen del compuesto que se haya 

1yectado. De esta manera cada piCO corresponde a un alcaloide previamente identificado. 

A houstomanum f houstomanum (Gráfica 1 presenta tres alcaloides pirrolizidínicos: 

,ehohoustlna localizada en las coordenadas (14 12. 3012). retrohoustina (14.6, 46.6) e 

,oretrohousllna (14.6, 4.1) Los alcaloides hellcnousllna y retrohoustlna también los 
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L ycopsamJna 

Isoretrohoustrna 

Retrohaustma 

Helrohoustrna 

Figura 6. TLC de alcaloides. 1) Y 4) A. houstonianum f. isochroum, 2) A. houstonianum 
f. houstonianum (19) y 3) A, houston;anum f. houstomanum (74). 
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Gráfica 1 GC para alcaloides de A. houston/anum f. houstonianum (planta 74) 
Realizado por el Dr Wiedenfeld. Universidad de Bonn, Alemania. 
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Gráfica 2. GC para alcaloides de A. houstonianum f. isochroum. 
Realizado por Dr. Wledenfeld. Universidad de Bonn. Alemania. 
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Gráfica 3. GC para alcaloides de A houstonianum f. houstonianum (74) y A 
houstomanum f. houstomanum (19). 
Realizado por el Dr. Wiedenfeld, Universidad de Bonn, Alemania. 
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Jodemos observar en las gráficas 2 y 3, que corresponden a A. houstonianum f. Isochroum y 

l A. houstonianum f. houstonianum respectivamente. La gráfica 3 muestra un 

;obrelapamiento entre los A. h. houstonianum de dos localidades (Veracruz y Oaxaca) y se 

)bserva claramente que los compuestos tienen el mismo tiempo de retención para los dos 

31calO/des heliohoustina y retrohoustina de aproximadamente 14 y 14.5 mln. 



IISCUSIÓN 

nplicaciones etnobotánicas 

El género Ageratum cuenta con varias especies usadas en la medicinal tradicional, 

Into a nivel nacional como mundial (Johnson, 1971). Por elemplo, la especie A. conyzoides 

, distingue por ser una planta frecuentemente utilizada en diversas regiones del planeta 

cluyendo a MéxIco. Es empleada para curar enfermedades de la piel, para cortadas, como 

ntlgnpal, para el dolor de estómago, para la fiebre. como purgante y para detener 

amorraglas vaginales, eliminar granos y para la garganta inflamada, entre otros (Johnson, 

971) Además, en nuestro país las especies A /itlora/e, A. corymbosum y A. gaumeri son 

mpleadas en la medicina tradiCional. Estas tres especies mencionadas anteriormente, son 

¡,lizadas en la parte sureste del pais contra enfermedades de la boca, para granos, ardor en 

I piel. hemorragia, etc, usos semejantes a A conyzoides reportados para el resto del 

lundo (Johnson, 1971) (ver antecedentes) 

En cuanto a la especie A houstomanum. solo se conocen dos trabajOS en donde se 

lenClona el uso mediCinal de esta Uno de ellos es un breve reporte Incluido en un trabajo 

Ixonómico del género Ageratum (Johnson, 1971) en donde se menciona que la especie en 

lenclón es utilizada en Guatemala para tratar problemas de garganta inflamada. El otro 

abajo es un estudio etnofarmacológico realizado por Sabido (2000), en donde se hizo un 

studio etnobotánico para la forma A houstonianum f. houstonianum en la comunidad de 

an Felipe USlla. Oaxaca. Este estudio reportó que esta planta sirve pnnclpalmente para el 

usto y de manera poco frecuente para curar heridas en la piel 



Los usos mencionados en el trabajo de Sabido (2000) para A. houstomanum f. 

loustonianum coinciden con los datos encontrados en el presente estudio para A. 

loustomanum f isochroum en la localidad de Tlanchinol. Hidalgo En esta última localidad 

,sta planta, que es nombrada comúnmente "mastranzo", es utilizada principalmente para 

avar heridas, cortadas o granos, yen menor medida como un remedio contra el susto. Dicha 

:OIncidencla en cuanto a los mismos usos medicinales para esta especie por parte de etnias 

iiferentes como lo son la náhuatl (presente en Tlanchlnol, Hidalgo) y la chlnanteca (presente 

m Uslla, Oaxaca) sugiere que probablemente A. houstonianum. asi como otras especies del 

nismo género, tengan propiedades antisépticas, antlnflamatorlas o relajantes. Debido a lo 

mterlor, es Importante realizar pruebas farmacológicas que apoyen o refuten el uso 

radicional de estas plantas. 

De acuerdo con este estudio etnobotánlco. A houstomanum f. Isochroum en la 

:omunldad de Tlanchlnol, Hidalgo, se usa por el 61 % de los entrevistados para aliviar 

lerldas, cortadas o granos, éstos últimos ocasionados por piquetes de Insectos, la forma de 

lreparación mas frecuente es hirviendo la planta en agua y haCiendo lavados con ésta sobre 

a herida Estas aplicaciones medicinales sugieren que la planta probablemente tenga alguna 

lropledad bacterioestátlca, antiséptica o relajante. lo cual coincide con reportes anteriores 



Iplicaciones fitoquimicas 

En el· presente trabajo se detectaron cuatro alcaloides pirrolizidinlcos y tres 

vonoides. tanto para A. houstonianum f. houstomanum como para A houstonianum f. 

;ohroum. Los datos fltoquimlcos aqui encontrados para A. houstomanum f. houstonianum y 

Ira A. houstonianum f. isochroum revelaron que ambas formas son Iguales en cuanto a su 

,ntenido de flavonoldes y alcaloides. No obstante. no se encontraron terpenos. lo cual 

,ntrasta con lo observado en anteriores estudios para la misma especie (Bowers el al., 

176: Brooks el al. 1979; Chandra el al.. 1996). en donde se encontraron diferentes tipos de 

,te metabolito secundarla como el precoceno I y 11. 

En otros trabajos fitoquímicos de la especie A houslomanum, se aislaron los 

Ivonoldes campferol 3,7-dlglucosldo. quercellna 3-ramnoflicosido, quercetina 3,7-

~Iucosldo. entre otros (Minonskowski y Gill, 1973. 1975). Ademas. de la misma especie se 

In aislado flavonoldes del tipO pohmetoxlflavonas como lo son la agehoustlna A. B, C, E, F, 

G (Quijano el al. 1982. 1985. 1987). En el presente trabajo solamente se detectaron tres 

Ivonoldes presentes en ambas formas de la especie. los cuales sean probablemente 

;Junos de los compuestos ya reportados Para poder afirmar lo anterior se requieren 

;tudlos mas detallados sobre estos compuestos. 

Tanto los terpenos como los flavonoides muestran propiedades terapéuticas, a éstos 

timos se les atribuye una acción sobre las venas. como anllnflamatorios o como 

ltlalérglCOS, principalmente. (Bruneton. 1995) Por otra parte. los terpenos tienen diversos 

ectos terapéuticos, por ejemplo para descongestionar las vías respiratorias como el 

Jcahptol (Kaufman el al .. 1999) Estos efectos farmacológicos de terpenos y flavonoides 



:orroboran los usos tradicionales dados a A. houstomanum f. Isochroum y A. houstomanum f. 

1oustoníanum en los estados de Hidalgo y Oaxaca 

En cuanto a alcaloides plrrolizidinicos se refiere, en este estudio fitoquimlco se 

jetectaron cuatro alcaloides para ambas formas de A. houstomanum: Isoretrohoustina, 

etrohoustina, heliohousttna y Iycopsamina. Éste último. es una compuesto reportado también 

Jara Eupatonum compositifolium, así como en otras especies (Harborne y Baxter, 1993) que 

Jertenecen a la trtbu Eupatorieae, al igual que A. houstonianum 

Ageratum houstonianum es una planta cuya importancia medicinal falta aún por ser 

nvestigada de manera rigurosa, ya que es necesartO evaluar por medio de pruebas 

armacológlcas las supuestas propiedades antisépticas. relajantes y/o antinflamatorias. como 

:e mencionó en párrafos anteriores. En caso de que estas pruebas resultaran positivas, el 

:tguiente paso consistiría en conocer qué compuestos son los que intervienen en este 

lreceso. 

Por otra parte. el principal efecto sobre la salud que tiene Ageratum houstonianum 

adica en que este presenta alcalOides pirrollzldinicos. compuestos que han demostrado 

,ner actividad hepatotótxica, produciendo necrosis y cirrosIs en el higado en animales de 

3boratorto y en humanos (Mattocks. 1986; Bah. 1994) Ademas, sus plrroles. producidos en 

d hígado. son agentes alquilantes que se unen a las macromoléculas de la célula 

,rovocando efectos carcinogénicos y mutagénicos (Huxtable. 1989: Bah, 1994). Estos 

,feclos pueden presentarse si la planta es tomada, como en el caso de usarla como remedio 

'ara la tos, resfriado o dolor de estómago (usos medicinales reportados en Tlanchinol. Hgo.), 



I que su ingestión es por vía oral, por lo que hay que evitarla ya que daña el hígado de 

anera directa. En el caso de la toxicidad por absorción (a través de baños corporales o 

landa la hOja es tallada directamente sobre la piel por causa de hendas o cortadas), el daño 

; menor que el ocasionado por los alcaloides plrrolizldínicos en el hígado, ya que los 

atenales hepatotóxicos que entran por la piel se pueden eliminar por medio del tejido o por 

orina (Bah, 1994). Es importante mencionar que los alcaloides aislados de ambas formas 

, A. houstonIanum no son considerados como extremadamente tÓXICOS. 

Iferencias quimiotaxonómicas 

Los meta bolitas secundarios de las plantas han demostrado tener gran relevancia 

lmo informaCión taxonómica ayudando en la caracterización. descnpclón y clasificación de 

Ixa (Fairbrothers, 1968, Stace, 1984). Los compuestos mejor conocidos para este fin 

cluyen a los alcaloides, fenoles, terpenos y carbohldratos (Stace, 1984) Los flavonoides 

)n productos quimlcos de especial Interés en la taxonomia debido a que presentan una 

.riabilldad estructural una estabilidad química, una amplia distnbuclón en el reino vegetal y 

na sencilla identi¡icaclon (Harborne. 1967: Fairbrothers, 1968\ Últimamente se han utilizado 

Icaloldes plrrollzldinlcos como marcadores taxonómicos para la familia Asteraceae. siendo 

n ejemplo de ello el trabajo del género Senecio realizado por Pérez et al. (1999; 2000). 

Para el caso de las dos formas Ageratum houstonIanum, los datos fitoquímicos 

,btenidos en este trabajo por mediO de las técnicas de cromatografia de capa fina y de la 

romatografía de gases mostraron que ambas contienen los mismos alcalOides y flavonoides, 

l cual sugiere una misma composición quimica de estos metabolitos secundarios para 

,mbas formas 
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De acuerdo con Johnson (1971), A. houstomanumf houstomanum y A houstonianum 

isochroum son diagnosticables morfológicamente por presentar diferencias en la estructura 

e su vilano No obstante, en revIsiones posteriores de la especie (Turner. 1997, Klng y 

loblnson, 1987) esta variación se consideró como variación individual y no como una 

aria CIÓ n geográfica consistente como para poder diagnosticar a ambas formas, por lo que 

e propuso eliminar esta categoría. Sin embargo, esta última conclusión fue sugerida sin 

aber realizado un examen riguroso sobre la taxonomía de la especie en mención La 

portaclón quimiotaxonómica de este trabajo, que Indica una misma composIción química 

ara flavonOldes y alcaloides en ambas formas de Ageratum houstomanum. no puede ser 

onclusiva en cuanto a que debiera usarse un solo nombre para todas las poblaciones de 

sta espeCie, ya que para esto debe examinarse de manera rigurosa otro tipO de eVIdencIa, 

mto a nivel morfológico como molecular. 

Durante las últimas dos décadas, y con el surgimiento de conceptos de especie 

volutlvos (p. ej., concepto evolutivo, concepto filogenétlco), se ha puesto en eVidencia la 

aturaleza artificial que representan las categorías subespecíficas. ya que los taxa 

ombrados con dichas categorías no representan unidades discretas y en muchas ocasiones 

o son taxa naturales (p. eJ ' Frost y Hlllis, 1990) Los conceptos de tipO evolutivo sugieren 

ue en caso de que se encuentre evidencia Incontrovertible de aislamiento geográfico. 

iagnosticabilidad morfológica o genética, e histOrias filogenétlcas distintas, dos poblaciones 

utatlvamente asignadas a una especie deben ser consideradas como especies 

,dependientes (Frost y Hillis, 1990). 



Tomando en cuenta todo lo anterior, para resolver de manera definitiva la problemática 

,onómica de las formas descritas de Ageratum houstonianum es necesario realizar 

ludios que ayuden a conocer bien la distribución geográfica de ambas formas, investigar 

'ersos tipOS de caracteres que ayuden a una posible diagnostlcabllldad de éstas, así como 

lIizar análisIs filogenétlcos para evaluar la monofilia de las poblaciones de la especie. 
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:;ONCLUSIONES 

Ageratum houstonianum f. isochorum es conocida en la comunidad de Tlanchlnol, Hgo. 

como mastranzo (palabra en castellano), y como chlaxochitl o mlcaxlhuil (palabra en 

náhuatl). Esta planta medicinal es empleada principalmente para lavar heridas, cortadas o 

granos, y en menor medida como remedio contra el susto. 

La comparación del presente estudio con otro trabajo etnobotámco. muestra una 

coincIdencIa en el uso medicinal de las dos formas de Ageratum houstomanum en dos 

estados de la República Mexicana: Oaxaca e Hidalgo. En el primer estado A. 

houstomanum f. houstonianum se ocupa principalmente para curar el susto, y en menor 

grado para lavar heridas Los usos medicinales reportados para esta especce no tienen un 

efecto hepatotóxico considerable, ya que la manera de preparación y aplicación es en la 

mayoria' de los casos por via dérmica, de modo que las posibles sustancias nocivas 

(alcalOides pICrolizidinlcos) no estan presentes en la forma de preparación utilizada 

tradicionalmente. 

Para ambas formas A. houstomanum f. houstomanum y A houstonianum f. csochroum. se 

detectaron tres flavonoldes y cuatro alcaloides pirrollzldinlcos, lo cual sugiere que ambas 

formas son quimicamente iguales en cuanto a estos meta bolitas secundarios se refiere. 

ESTA TESIS NO SALE 
HE lA BIBUOTECA 



IBLlOGRAFíA 

IUllar, A., J. R. Camacho, y S Chino. 1994. Herbano Medicinal del Instituto Mexicano del 

Seguro Social. IMSS. MéxIco. pp. 36, 250. 

Ithonsen, T.. S. Chantharasakul 1970. Ageratone and dlhydroageratone. new benzoluran 

derivates lrom Ageralum houstonianum. Acta Chem Scand 24 (2) 721-722. 

gueta, V A .. Y L M Cano Asseleih. 1994. Atlas de las Plantas de la Medicina Tradicional 

Mexicana. Instituto Nacional Indigenista. MéXICO, DF. Tomo I pp. 363. tomo 11 pp. 726. 

¡ker, J. G. 1876. Composltae En: C. R P. von Martius, Flora Brasiliensis 6 (2-3). Leipzig. 

¡h. M .. R Bye, y R. Pereda, M. 1994. Hepatotoxlc pyrrolizidlne alkaloids In the Mexican 

medicinal plant Packera candidlssima (Asteraceae. Senecloneael Journal 01 

Ethnopharmacology 43' 19-30 

¡llck. M. J 1994. Ethnobotany. drug development and blodlversity conservanon - explonng 

the Ilnkages En Ethnobotany and the search lor new drugs. Wiley. Chichester (Ciba 

Foundation Symposlum 185) pp. 4-24 

"ntham, G. 1852. Composltae Centroamencanae. Vldensk. Meddel. Dansk Naturhist pp. 65-

121 

Qwers. W S. T Ohta J. S. Cleere. y PA Marsella. 1976 Discovery 01 insect antljuvenile 

hormones in plants. SClence. 193 (4253)' 542-547 

owers. W S 1977 Chramene compounds useful as insectlcldes wlth antllu'.emle hormane 

actlon. DE 2639671. Cornell Research RoundatlOn, 1. USA. (patent) 

50 



Bowers, W S. 1987. Preparation 01 dialkylalkoxychromenes as antiJuvenlle hormones and 

the" Isolation lrom Ageratum houstonianum, US 4656189 A, Cornell Research 

Foundation, 1: USA, (patent). 

Brooks. G. T.. A F. Hamnett. R. C. Jennlngs, A. P. Ottridge, y G. E. Prat!. 1979. Aspects 01 

the mode 01 action 01 precocenes on mllkweed bugs (Oncopeltus fasclatus) and 

locusts (Locusta migratoria). Proc. Br. Crop Pro!. Conl.-Pests Dis. No 1 273-279. 

3runeton 1995. Pharmacognosy, Phytochemistry Medicinal Plants. Technlque and 

Documentation-Lavoisier France. 915 pp. 

::andolle, A, P. de 1836. Prodromus Systematics Naturalls Regni Vegetabilis 3. Paris. 

::EEMH (Centro Estatal de Estudios MUnicipales de Hidalgo). 1988. Los MUnicipiOS de 

Hidalgo. Colección Enciclopedia de los MuniCipiOS de MéxICO, Pachuca. Hgo. 303 pp. 

::handra, S .. A. K. Shahi, P Dutt, y A Tava. 1996 Essentlal oil composltlon 01 Ageratum 

houstonianum MilI. lrom Jammu reglon 01 India J Essen!. 011 Res 8 (2) 129-134 

::otton, C. M 1996 Ethnobotany. Principies and appltcations John Wiley & Sons England. 

424 pp. 

::racraft, J 1983. Species concepts and speclatlon analysls. Current Ornlthology Vol 

Plenum Press, New York pp. 159-187. 

)ewick. 1997 Medicinal Natural Products. Ed. Wiley England. 466 pp. 

'agoonee. 1. I . Y G Umri!. 1981 Antigonodotroplc hormones Irom the goatweed. Ageratum 

conyzoldes Insect Sci Its Appl 1 (4) 373-376 

'airbrother, D. E. 1968. Chemosystematics with emphasis on systematlc serology En: 

Modern methods in plant taxonomy. Academlc Press. Inc. USA, pp.141-146 

, I 



'arnsworth, N. R. 1994. Ethnopharmacology and drug development. En: Ethnobotany and 

the search lor new drugs. Wlley, Chichester (Clba Foundation Symposlum 185) pp. 42-

59. 

'lora Medicinal Indígena de México. Tomo 111. 1994. Instituto Nacional Indigenista. México, 

O F Biblioteca de la Medicinal Tradicional Mexicana. 

'riedman, J., Z. Yaniv. A. Dalnl. y O Palevltch 1986. A prelimlnary classlficalion 01 the 

healing potentlal 01 medicinal plants, based on a ratlon analysis 01 an 

elhnopharmacologlcal Ileld survey among bedoulns In the Neveg deserto Israel. Journal 

01 Ethnopharmacology 16. pp. 275-287 

'rost D. R., Y D. M. Hlllis. 1990. Species in concept and practice: Herpetologlcal applicatíons. 

Herpetologica 46 87-104 

iarborne, J B. 1967. Comparatlve blochemlstry 01 the Ilavonolds Academlc Press. London. 

iarborne, J B 1988. Inlroducllon lo Ecologlcal Biochemistry. Academlc Press. London. 

iarborne, J B. Y H. Baxler. 1993 Phytochemical Dictlonary A handbook 01 bloactive 

compounds Irom plants. Capitulo 26 pp 255-266. 

iedberg, I 1993 Botanlcal methods In ethnopharmacology and the need lor conservatlon 01 

medicinal plants Journal 01 Ethnopharmacology, 38. 121-128. 

1einrich. M .. M Robles. J E West, B. R Ortiz de Montellano, y E. Rodriguez. 1998. 

Ethnopharmacology 01 Mexlcan Asteraceae (Compositae) Ann Rev Pharmacol. 

Toxlcol 38 539-565. 

~emsley, W. 1881 Botany. En. Godman y Salvin editors, Blologla Centrali-americana 5. 

London. 

lolmstedt B. y J. G. Bruhn 1983. Ethnopharmacology- A Challenge. Journal 01 

Ethnopharmacology 20.251-256. 



Hsia, M. T. S., S., Grossman, y K R. Schrankel. 1981. Hepatotoxlclty 01 the antlJuvenile 

hormone precocene 11 and the generation 01 dihydrodiol metabolites. Chem.-Biol. 

Interacl. 37 (3): 265-277. 

Hux1able, R. J. 1989. Human Health impllcations 01 pyrrolizidine alkalOlds and herbs 

containing them. En: Toxlcants 01 plant Origln. Alkaloids Vol. 1. CRC Press. Boca 

Raton. FL. pp. 41-86 

Johnson, M F. 1971. A monograph 01 the genus Ageratum L. (Compositae- Eupatoneae). 

Annals 01 the Missouri Botanical Garden. Vol. 58. 6-82 pp. 

Kaulman, P. B., L. J. Cseke, S. Warber, J. A. Duke, y H. L. Brielmann. 1999. Natural Products 

Irom Plants. CRC Press. USA. pp 1-90. 

King, R M Y H. Robinson. 1987. The Genera 01 the Eupatorieae (Asteraceae). Monographs 

in Systematic Botamc Irom the Missouri Botanlcal Garden. USA. 581pp. 

Kukllnski, C. 2000. Farmacognosla. Estudio de las drogas y sustancias medicamentosas de 

origen natural. Omega. Barcelona. pp. 3-5 

Kuntze, C. E. O. 1891. Revislo Generum Plantarum 1. Leipzig. 

Lewis, W., H y M. P. Elvin-Lewis. 1994. Basic. quantltatlve and experimental research 

phases 01 luture ethnobotany with relerence to the medicinal plants 01 South Amerlca 

En: Ethnobotany and the search lar new drugs. Wiley, Chichester (Ciba Foundatlon 

Symposium 185) pp 60-76 

Lineo, C. 1753. Specles Plantarum. 2 Stockholm. 

Lozoya, X. 1994. Two decades 01 Mexican ethnobotany and research in plant drugs En' 

Ethnobotany and the search for new drugs. Wiley, Chichester (Ciba Foundatlon 

Symposium 185) pp. 130-152. 



_una, V., 1. S. Ocegueda y O Alcántara. 1994. Floristica y notas biogeográficas del bosque 

mesófllo de montaña del Municipio de Tlanchlnol, Hidalgo, México. Anales Insl. Biol. 

Univ Autónom. México Ser. Bol. 65 (1).31-62. 

\lann, J. 1987. Secondary metabolism. Oxford Science pubhcations. Oxford. pp. 1-6. 

\lata P, S. D. Méndez, y M A MarmoleJO. 1994. Dlccionano Enciclopédico de la Medicina 

Tradicional Mexicana. Tomos I y II Instituto Nacional Indigenista México. D F. 

\lartin, G. J 1994 Conservatlon and ethnobotanical exploratlon En' Ethnobotany and the 

search lor new drugs Wlley, Chichester (Ciba Foundatlon Symposium 185) pp. 228-

245. 

\lartin, G. J. 1995. Ethnobotany: A conservatlon manual. Chapman and Hall. London 

\lartinez A., M A., 1994 Estado actual de las investigaciones etnobotánJcas en México. Bol. 

Soco Bol. México 55.65-74 

\olattocks. A R 1986. Chemlstry and toxlcology 01 pyrrohzidlne alkaloids Academlc Press 

London pp. 158-271. 

\olayr, E 1969 Principies of SystematJc Zoology Me Graw HIII New York 

\olenut, C .. G Lamaty, P. H A Zollo. J R. KUlate. y J M. Bessiere 1993 Aromatlc plants of 

tropical Central Alrlca. Part X. Chemlcal compositJon 01 the essenllal olls 01 Ageratum 

houstomanum MilI. and Ageratum conyzoldes L from Cameroon. Flavour Fragance J. 

(1): 1-4 

Minonskowskl. H . Y S GIII. 1973. FlavonOlds Irom Ageratum mexlcanum Iherb). Acta Poi 

Pharm 30 (1): 105. 

Mlnonskowskl. H. Y S. Gill 1975 Flavonoids from the herb Ageratum mexlcanum Sims. 

(Composltae). Acta Poi Pharm. 32 (5). 633-639. 



Pérez. C., A L., A. Arclnlegas, J L. Villaseñor. y A Romo V. 1999. Alkalolds from three 

Senecio species. Biochemical Systematlcs and Ecology. 27: 835-837. 

Pérez. C., A L., A. Arclnlegas, F Martinez. J. L. Villaseñor, y A. Romo V. 2000. Pyrrollzldlne 

alkalolds from four Senecio specles. Biochemlcal Systematlcs and Ecology. 28: 279-

282. 

Phillipson, J. D., Y L. A. Anderson. 1989. Ethnopharmacology and Western Medicine. Journal 

of Ethnopharmacology, 25: 61-72. 

Prance. J 1994. Ethnobotany and the search for new drugs. Chichester (Ciba Foundallon 

Symposium 185) pp. 1-3 

OuiJano, L., J. S. Calderón, G F. GÓmez. y T. Rios. 1982. Two polymethoxyflavones from 

Ageratum houstonianum Phytochemlstry 21 (12): 2965-2967. 

Ouijano, L., J. S. Calderón, G. F GÓmez. E Escobar, y T. Rios. 1985 Flavonolds from 

Ageratum species. Part 4. Octasubstltuted flavones from Ageratum houstonianum 

Phytochemistry 24 (5)' 1085-1088. 

Ouijano, L, J. S. calderón, G. F. Ganbay. E. Escobar. y T. Rios. 1987. Flavonoids from 

Ageratum specles. Part 5 Further polysubstltuted flavones from Ageratum 

houstonianum. Phytochemlstry 26 (7) 2075-2078. 

Robmson, H., y R.M King. 1987 Eupatoneae-Syslematlc Revlew pp. 438-485 

Roeder E., H. Wledenleld. 1977. Isolierung und strukturaulklarung des Alkalolds 

Fuchslseneclonin aus Seneclo fuchslÍ. Phytochemistry 16: 1462-1463. 

Roeder, E., H Wiedenfeld. R Kersten. y R Kroeger. 1990 DeterminaliOn 01 open chaln 

pyrrolizidine alkaloids by capillary gas chromatography. Planta Medica 56. 522. 

Roeder, E. 1999. Analysis 01 pyrrollzidine alkaloids. Current Organlc Chemlstry 3: 557-576 



tosen, D. E. 1978. Vicarlant pattems and hlstoncal explanation in biogeography. Syst. Zool. 

27: 159-188. 

;abido, P. E. 2000. Estudio etnolarmacológico de Ageratum houstoníanum I houstomanum 

Mili (Asteraceae). Tesis de licenCiatura. Biología. Facultad de CienCias. UNAM. 

;chwedt, G. 1994. Chromatographische Trennmethoden Theoretlsche Grundlagen, 

Techniken und analy1ische Anwendungen Georg Thieme. Verlag Stuttgart. New York. 

pp. 30-31 

;impson, G. C. 1961. Principies 01 Animal Taxonomy. Columbia University Press, New York. 

;tace, C. A. 1984. Plant Taxonomy and Biosystematics. Edward Amold. Great Britain. pp. 88-

112. 

;tuessy, T. F. 1990 Plant Taxonomy The systematic evaluatlon 01 comparative data. 

Columbia University Press. New York pp 182- 193. 

'umer, B L. 1997 The Comps 01 Mexico A systematlc account 01 the Family Asteraceae 

Volume I Eupatoneae. Phy1ologla Memolrs. Vol 11. pp. 51-55. 

Vlckberg, B 1993. Chemlcal methods in ethnopharmacology. Joumal 01 Ethnopharmacology. 

38' 139-165 

Vledenleld, H .. y E. Roeder. 1979 Das Pyrrolizidrnalkaloid Senecionin aus Senec/O fuchsll. 

Phy10chemlstry 18: 1083-1084 

Viedenleld, H .. y E Roeder 1990. Pyrrollzldlne alkalolds lrom Ageratum conyzoídes. Planta 

Medica. 56. 521. 

Viedenfeld H .. R. Guerrero y E. Roeder 1995. Pyrrollzídine Alkalolds Irom Eupatorium 

portor/cense in Planta Medica 61, 380-381 

Viedenleld, H. 2000. Structure-toxlcity relatlonship 01 pyrrolrzidine alkalolds Comunicado 

Interno. Pharmazeutlsches Institut der Universitaet, Bonn, Germany pp. 95-96. 

56 



Niley, E. o 1980. Is the evolutlonary specles fiction? A conslderation of classes, Indlviduals, 

and historical entities. Syst. Zool. 29. 76-80. 

Páginas web 

nstituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informática. wwvv.lnegi.gob.mx 


	Portada
	Índice
	Resumen
	Introducción
	Antecedentes
	Objetivos
	Área de Estudio
	Metodología
	Resultados
	Discusión
	Conclusiones
	Bibliografía

