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Intoxicaci6n por Nierembergia hippomanica
en bovinos y ovinos

Odini, A.~; Rivero, R.·; Riel Correa, F.··; Mendez, c....;Giannechinni·

RESUMEN

Scdcscriben8 focosdc intoxicaci6n por Nierclllbersin
IlIppolllullica en bovinos del Uruguay. r...., enfermedad
ocurri6 entre los mesesde enero y juli0dc los anos 1989
a 1994, la morbilidad va rio enlre 10% y 80"1., Y no se
rcgislmron muertes. Los mismosocurrieronen pasturas
cultivadas oen raslrojos de Iriga 0 avena invadidos por
N. hippOIlIf/llicn, ap<uenlemente como consecucncia de
la utilization de semi lias conlaminadas con semi lias de
esta planta. Los signos clfnicos se caraclerizaron por
diarrea, sialorreil y signos de dolor abdominal como
intranquilidad y movimientos conslilntes de los
micmbros y cabcz'l. Las \'acas lecheras afectadas
pre:-entilron disminucion de Ii'! producd6n I,lclea. L:,
planta verde fue administrada experimentalmente a
bovinos y ovinos en dosis de 10 a 50 gr por Kg de peso
vivo, resultando t6xica en dosis iguales 0 superiores de
15·20 gr/Kg. No fueron observadas diferencias en la
toxicidad de la planta en muestras colectadas en
invierno 0 primavera.

Los signos clinico!> observados en los animales de
experimentaci6n fueron similares a los observados en
casos de campo y 10:- animales se recuperaron en 1 a 8
dias. Un bovino que recibi6 50 gr/Kg muri648 horas
dcspw.is de la administraciOn. L:,s lesiones observadas
secaracterizaron por hemorragias focalesenel intestino
grueso y enteritis en el intestino delgado. La planta
seca en dosh; equivalentes a 50 gr/Kg de planta verde
no resulto t6xica para un bovino y un ovino que la
ingiricron. Un bovino que recibia 10 dosis diarias de 5
gr /Kg de planta verdeen 10diasconsccutivos presento
signos c1fnicos despues de la ultima administraci6n,
demostrando el efecto acumulativo de la planta.

Un ovinoque recibi6 20gr/Kg de la planta colectada
en invierno mostr6anorexia, diarrea,c6lico y depresi6n
del sensorio, y el que ingiri6 la misma dosis pero de
planta colcctada en primavera, present6 ligera
depresi6n y sialorrca.

Palabras clave: Niael/lbergin lIippolllmlicn, plantas
t6xicas, bovinos, ovinos, diarrea, enteritis.

SUMMARY

Eight outbreaks of intoxication by Nierembergin
hippomnllicn were diagnosed in cattle in Uruguay
between january and july, from 1989 to 1994. Morbidity
was between IO'Y" and BO"/., and deaths did not occur.
All outbreaks ocurred in cultivated pastures or wheat
or barley stuble fields. Invasion of pastu res by the plant
was apparentely due to the utilization of seeds
contaminated by seedsof N.llippolllmlicn. Clinical signs
were characterized by diarrhea, restlessness, abdominal
pain ilnd periodic motion of the head ilnd limbs. Milking
cows hild il decreased milk production. The green
plant WilS dosed experimentally to callie and sheep at
10 to 50 g per Kg of body weight. The lower toxic dose
was from 15 to ZOg/Kg. Nodifferences were observed
in the toxicity of plCln! samples collected in winter or
spring. Clinical signs were similar to those observed in
field cases. All animals recovered in lt08 dilys, except
one calf thilt died after the ingestion of 50 g/Kg. The
main lesions were focal hemorrhilges in the large
intestine and enteritis in the small intestine. The dried
plant was not toxic to cattle and sheep. One steer that
received 10dailydosesof5 g/Kg showed clinical signs
after the last dose demonstrating an acumulative effect
in the plant.

One sheep that received 20 gr/Kg of the plant
colected in winter presented inappetency, diarrhea,
abdominal pain and restlessness, and that one which
ingested the Silme dose of plant butcolected in spring,
showed discreet restleesnecd and sialorrhea.

Key words: Nit'rt!lIIbergin II;ppolllol1ica, toxic plilnts,
cattle, sheep, diilrrhea, enteritis.
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INTRODUCCION

Niacmbergin hippolllullica (Fig.
N" I), conocida en Uruguay y
Argentina como"!inilla", "chucha",
"chucha violeta", es una planta de
I.. familia Solanaceae, percll"e,
nativa de Argentina, de lOa 30 ems.
de altura, hajas lineales a lincill
oblongas,enteras, pubescenlcs. L.1S
flores son vistosas, blanquecino
violaceas, por 10 camun opuestas a
las hojas superiorcs (2). El periodo
de floraci6n ocurrc en primavera,
principalmenlc en los mescs de
octuhre y novicmbrc, ctapa en que
1« plant" serfa mas toxin'! (5).

En Uruguay es freCllente
enconlrarla en el litoral oeste,
halbandase asociada a pasturas
compucslas de treboles, lotus y
gramineas yen rastrojos de avena y
lrigo (6). Probablemente la planta
sea poco palatable y la ingestion
ocurra por desconocimiento de la
Olisma 0 en CPOC<lS de carenda
forrajera (2).

N. IIippomtlllictI ha sido asociada
con Olortalidad en ovinos en los
que prcdomina un cuadro clinico
consmtomas nerv iosos yen boyinos
afectando el sistema digestivo, con
diarrea, pero sin mortalidad (2),
(4), (5).

Grisebach, en 1874, dtado por
Ragonese, 1955 mendona a N.
hippo/JItlllica produciendo
morlalidad particularmenle en
ovinos y equinos. Tambien
Ragonese, 1955, relata los sintomas
y lesiones descritos por Sonzini
Astudillo en 1938 en experimentos
en conejos, perras y pOI" Morgante
en 1935 en cobayos. Estos animales
presentan diarrea. bradicardia,
disnea, temblores museu lares,
convulsiones y muerte y a la
necropsia hemorragias en mucosa
gastrointestinal y cerebro can
congestion generalizada. La
administraci6n a cobayos y lauchas

de extractos alcoh61icos y actlosos
de la planta por via intraperitoneal
causa irritaci6n en el punto de
inoculaci6n y muerte de los
animales, los que, a la necropsia,
presentan pulOlones hipercmicos,
con zonas hemorrilgicas y riflones
congestivos (4).

Trabajos de diferentes autores
realiz<ldos entre los ailOS 1879 y

Fig. 1 Nicre",bergin IlippoJ/fnlJic(1

1906 identificaron en la planta
primero un glucosido denominado
hipomanina y mas tarde un
alcaloide denominado
nicrembergina (3). Investigaciones
realizadas por Gonzalez, Pomilio,
Gross y Rondina cHado par
Ragonese. mencionan cl
aislamiento en N. llippolI/r/llicn de
cinco aIcaloides: beta-feniltilamina,
N-metilfeniltilamina, hordenina,
higrina y tiramina (3). Mas
recientemente se refieren al pyrrole~
3·carbamidine como principio
activo de la planta (1). A pesar de
que diversos autores mendonan la
presencia de casos de intoxicad6n
esponi3nea por N. Iljppo/lltlllica, la
toxicidad de esta planta no ha sido

com probada expe rilllenta Imen te en
rumiantes.

EJ objelivo del pre.sente trabaJ()
es describir la epidemiologia y
signos clinicos de focos de
intoxicaci6n espontanea por
Nierelllilersin liippUllltlllicl1 en
bovinos, asf como la comprobaci6n
experimental de I., toxidd.,d de I.,
plant., en bovinos y O\'inos.

MATERIALES Y METQDOS

En [os casos de presentaci6n
espontanea de intoxicaci6n por
Niert'lIIbl?r~ifl IIipPOlllflllictI los datos
epidemiol6gicos y c1inicos fucron
obtenidos en las visilas realizadas a
los 8 eslablecimicntos en los que se
obsen'aron signos c1inicos
asociados a la ingestion de la planta.
Para realizar la reprodllccion
experimental de la intoxicaci6n por
N.llippOlllflllicfl esta fue recogida en
Wl establecimientoen el queocurri6
un foco en abril de 1994. La colecta
se realiz6 en dosetapas, la primera
entre los meses de junio y agosto
hallandose la planta en estado
vegetativo y la segunda en el Illes
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de no\'iembre estillldo I" planta en
floraci6n.

lnmedialamenle despues de
colectada 1a plant" fue trasladada
al Lahoratorio Regional de
Diagn6stico de lil Facultad de
Vctcrinaria de lil Universidad
Federal de Pelotas. donde fue
conservada a 4-S"C hasta 1a
adminislraci6n a los animales, 5 a
15 dias despues de cole<:lada. Una
parle de la planta colectada en el
primer periodo rue desccada a Ja
sombra a temperatura ambiente.

La plclnta verde colectada entre
junio y agasto [ue administrada,
par viCl oral, a 4 bovinos en dosis
lmicas de 10,15, 25 Y SO gr/Kg
respectivamente. Otro bovina
recibi6 5 gr/Kg durante 10 dias
complelando una dosis de 50 gr I
Kg. Tambien [ue administrada 0'3
ovinosen dosis unicas de 10,15 y 20
gr/Kg respeclivamcnte. La planta
desccada rue administrada a un
bovino y a un ovino en dosis de 15
gr/Kg, equivalente a 50 gr /Kg de
la planta cnestado vcgetalivo. Esta
cantidad rue dividida en dos dosis
iguales administradas en dias

segllidos. Ll planla verdecolectada
en cpoca de f1oraci6n fue
administrada a un bovinoen la dosis
de 15 gr/Kgy a un ovinoen la dosis
de 20 gr/Kg.

Los animales utilizados en el
experimento eran pesados y
somelidos a un examen c1inico
previo, realizandose la medici6n
de las frecuencias cardfacas y
respiratoria, movimientos rumina
les y temperatura rectal. Esle
examen rue repetido diariamenle
luego de la administraci6n de la
planla. Anles de la administraci6n
los animales eran mantenidos en
aYlino por un periodo de 24 homs,
leniendo a disposici6n solamcnte
agua. Despuesde la adminislraci6n
crall mantenidos en encierro para
facilitar su observaci6n, can agua y
alimento ad libitum. Unamaniobra
complementaria, realizada diaria
mente consist!a en derramar agua
sobre los animales, una vez en la
manana y otra en la tarde, a efectos
dedctectarla posible relaci6ncntre
estc hecho y la presentaci6n de los
sintomas c1inicos como ocurriria en
la intoxicacion espontanca.

Articulo Original

Fue necropsiado un bovino (N"
5) que muri6 a consecuencia de la
intoxicaci6n experimental. Frag
mentos de6rganos de las ca vidades
toraxica y abdominal, sistema
nervioso cenlral y mtisculos fueron
fijados en formol neutro al 10%,
embebidos en parafina, cortados
en secciones de 6 micras y tenidos
con hematoxilina yeosina.

RESULTADOS

Focos espontaneos de
intoxicaci6n por Nicrcmbcrgia

llippo/lla/l;en en bovinos

De los ocho focos reportados
entre los af\Os 1989 y 1994, los dos
primeros ocurrieron en ganado de
carne que pastoreaba rastrojos de
trigo y los seis restanles en V<lcas
lecheras en producci6n pasto
rcando praderas cultivadas que
induian Trifolium repe"s, TrifoliulIl
pratellse, LotllS comiCl/lalrls, Lv/il/lll
mlilfif/orlllll, Festuca arrmdillacea.

En el cuadrol se detallan los
datos epidemiol6gicos de estos
foeos:

Cuadra 1

Datos epidemiol6gicos de 8 focos de intoxicaci6n por Nierembergia hippomanica

N" Fccha Raza Animates afe<:lados N"lotal Morbilidad Tipo de pastura
foeo (mes/ai'lo) Categoria yedad (0;',)

1 04/89 Hereford Novillos 3 aflos 296 10.13 Rastrojo de trigo
2 05/91 Hereford Novillos 4 anos 60 60.00 Rastrojo de trigo
3 06/91 Holando Vacas en producci6n 53 71.69 ·Pasluras Cliitivadas
4 01/92 Holando Vacas en producci6n 50 82.00 ·Pasluras cultivadas
S 06/92 Holando Vacas en producci6n 35 62.85 ·Pasturas cultivadas
6 03/93 Holando Vacas en producci6n 89 80.89 ·Pasluras cultivadas
7 07/93 Normando Vacas en producci6n 27 62.96 "Pasluras cultivadas
8 04/94 Holando Vacas en prodllcci6n 30 73.33 ·Pasturas cultivadas

• Pasturas cultivadas: compuestas por Trifoliu/II repl'lls, TrifOlium pmtens!!, LolliS comicl/latlls, LoJiIlIll
1I1l111if/o/"lllll, Ff':;tuca artll/dinacf'a
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Los signos clinicos presen!ados
por lo~ ani males se caraclerizaban
por dii\rrea discreta con materias
fecales semiliquidas 0 pastosas y
sialorrea.

Tambien se observaban signos
de dolor abdominal caracterizados
por intranquilidad y mo\'imientos
con~tantes de los miembros y
cabc:Ul. Las vacas lecheras afectadas
prescntaban reducci6n en la
produccion lactea.

Datos aportados por los
productores indican que los signos
de intranquilidad y dolor

potreros con N.llippolllnllicn como
en los que habfan sido retirados del
mismo 4-8 horas antes. En el foeo
N° 8, segun informaci6n del
productor, temeros de 2 a 7 meses
tambienhabian presentadodiarrea,
perosin observacion de ot ros signos
clinicos. En ninguno de los 8 focos
descritos sc registraron muertesde
animales.

Reproducci6n experiment~1de
la intoxicaci6n por

Nierelllbergin Ilippomallica

unicasde lOy 15 gr/Kgdc la planta
en igual est ado. TaOlpoco
presentaron signos c1inicos cl
bovino N° 7 Y el ovino N" 5 que
recibieron plan!a seca en dosis
equivalentes a50gr/Kg de la planta
verde. Los bovinos que ingirieron
una dosis unica de 15 gr/Kg (Nos.
2 y 3) de planta verde prcsentaron
anorexia, sialorrea, lamido de
morro, diarrea, leve depresi6n del
sensoria y discreta incoordinaci6n
motora. Los bovinos que ingirieron
dosis unicas de 25 y sagr/Kg (Nos.
4 y 5 respectivamente) de planta

Cuadro 2

Intoxicacion experimental de bovinos par N. hippomtwica

Animal Planta administrada Sic:nos clinicos

N" Peso Total Oosis N°de Epoea Estado Aparicion Duraci6n
(kg) (g,/kg) (g,/kg) dosis de colecta (Juegode lil

ildministracirn)

1 101 10 10 1 lnvierno planta verde sse (.) --
2 135 15 15 1 lnvierno planta verde 48 horas 3 dias
3 98 15 15 1 primavera planta verde 6 horas 2 dias
4 105 25 25 1 Invierno planta verde 10 horas 8 dfas
5 72 50 50 1 Invierno planta verde 4 horas 2 dias (+)
6 128 50 5 10 lnvierno planta verde 8 horas (U) 3dias
7 155 15(++) 7,5 2 lnvierno planta desecada sse --

(+) EI bovino N"S murio como consecuencia de la intoxicacion, los restantes se recuperaron.
(++) Equivalentes a 50 gr/Kg de planta verde
(.) SSC= sin signos clinicos
(U) 8 horas despues de 1a ultima administracion

abdominal eran mas graves inme
diatamente despues de ocurridas
precipitaciones pluviales, obser
vandose inquietud aumentada,
corridas espontaneas y movimien
tosconstantesde los miembros. Una
vez cesadas las lluvias estos signos
desparecian. Esta sintomatologia
era observada tanto en animales
que estaban pastoreando en

En los cuadros 2 y 3 figuran
datos referidos a peso de los
animales, dosis de planta
administrada, aparidon y duracion
de los signos clinicos, en bovinos y
ovinos respectivamente.

No presentaron signos clinicos
ni el bovina que recibio una dosis
unica de 10 gr/Kg de planta verde
ni los ovinos que recibieron dosis

verde mostraron anorexia,
sialorrea, protrusi6n de lengua,
lamido de morro, estasis ruminal,
diarrea, tenesmo, signos de coHeo,
incoordinad6n motora y depresion
del sensorio. EI bovino N° 6 que
recibio50gr/Kg deplanta verdeen
10 dosis diarias de 5 gr /Kg cada
una, presento signos de coHco y
diarrea.
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Cuadra 3

Intoxicaci6n experimental por N. /rippomauica en ovinos. Peso de los animales,
dosis de la planta administrada, aparici6n y duracion de los signos clinicos

Animal Plant" administrada Signos clinicos

N" Peso Total Oasis N" Epoca Estado Aparici6n Duraci6n

(kg) (gr/kg) (gr/kg) Dasis coleeta (Iuego de la (horas)
administraci6n)

1 22 10 10 1 Invierno Planta verde S5C ---
2 19 15 15 1 Invierno Planta verde S5C ---
3 16 20 20 1 Invierno Planta verde 6 horas 24
4 24 20 20 1 Primavera Planta verde 12 hOfils12
5 26 15(") 7,5 2 Invierno Planta desecada S5C ---

(.) EquivaJente a 50 gr /kg de planta verde
SSe: sin signos clinicos

EJ ovilla que recibi6 20 gr/kg
(N''3) de la planta colectada en
invierno mostr6 anorexia, diarrea,
colico y dcpresi6n del sensoria y el
que ingiri6 I" misma dosis (N"4)
pero de planta colectada en
primavera presento ligera
dcpresion del sensoria y sialorrea.
EI tiempo de cvolucion de la
cnfcnnooaden los boy inos y ovinos,
desdeel iniciode los sintomas hasta
1<1 reeuperacion se presentan en las
l<1blas 2 y 3 respectivamente.

En la necropsia del bovino NUS
se encontro el rumen dilatado par
la presencia de gas y algunas
hemorragias petequiales y areas de
enrojecimiento en intestino
delgado, colon y recto. A la
hislopatologia se observaron
hemorragias focales en el intestino
grueso y enteritis en el intestino
delgado, los ganglios Iinfaticos
mesen tericos presentaban hemorra
gias y edemas. Enel mU.sculocardia·
co se hallo una lesion granuloma
tosa focal con fibrosis y calcificacion
y una pequena area de necrosis.

DISCUSION

La reproducci6n experimental
de Ja intoxicaci6n par Niercmbergia
IlipPOlllnJl ira demuestra que loscasas
observados a campo son causados
por la ingestion de la planta. Los
signos clinicos en los bovinos
intoxicados experimentalmenle
fueron similares a los observados
en los casas esponlaneos. Tanto en
los casas de campo como en los
experimentales [os animales
presentaron signos digestivos
caracterizados par anorexia,
sa[ivacion excesiva, diarrea y dolor
abdominalque indican que la planta
actlia preferenlemente sabre el
sistema digestivo. Noobstanteeso,
algunos de los signos observados,
como incoordinaci6n, movimientos
de la cabeza y lamido de morro
parecen indicarqllc la intoxicacion
afecta tambien al sistema nervioso.
Por olro lado mencionan que dosis
subletales del pyrrole-3-earbami
dine aislado de NierelllbergiQ
lJippolIIQl/icQ tienen efeeto sobre el

sislema nervioso ccntral (1). No fue
posible constatar la observaci6n
descrita por los produclores sabre
el inido y/o agravamiento de los
signos nerviosos (inquielud.
corridas y movimientos constantes
dc los miembros) inmediatamente
despues odllranle la ocurrencia de
predpitaciones pluviales. Hay que
tener en cuenta que en los
experimentos fueron utilizados
animales jovenesy estosen loscasos
espontaneos no presentaban ese
agravamiento de los signos que sf
era observado en las vacas en
laclacion. Los signos c1inicos
observados en ovinos fueron
similaresa los de los bovinos. Llama
la atendon el hecho de que en los
casos decampo descri los en ovinos
predominan los signos nerviosos y
ocurren muertes de animales (4).
en tanto que en bovinos no existen
muertes (5). Esta diferencia podria
ser debida a que los ovinos en
condiciones de campo ingieren
mayores cantidades de planta que
los bovinos, pues en nuestros
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experimentos no hubieron diferen
cias importantesdc toxicidad entre
ambas especies ya que la menor
dosis toxica encontrada fue de 20
gr/Kg para losovinos (Nos. 3 y 4) Y
de 15 gr/Kg para los bovinos (Nos.
2 y 3).

Los ocho focos de mtoxicacion
espontanea por N. l1ippollltlllicn
descritos en este trabajo fueton
observadosentre los meses de enero
y julio (Cuadro 1), mientrasque los
descritos en alios anteriores habian
ocurrido en los meses de abril.
setiembre, octubre (5) y noviembre
(4). En los casos experimentales no
fueron ohservadasd iferenciasentre
la toxicidad de N. 1IippomQllicn
coscchada en estado vegetalivo en
el invierno (bovinos Nos. 1,2,4.5,y6
y ovmos Nos 1,2 y 3) Y la planta
cosechada en estado de f1oraci6n,
en primavera (bovino N"3 y ovino
N"4), 10 que indica que la
intoxicaci6n puede ocurrir en
cualquier epoca si ocurren las
condiciones epidemiol6gic.ls que
delerminan la ingestion de la planta
en forma esponlanea.

La inloxicaci6n experimental del
bovina N"6 que ingiri6 50 gr / Kg
divididos en 10 dosis diarias de 5
gr/Kg indica que la plantOl tiene
efecto acumulativo, por 10 que es
evidente que la enfermedad en
condiciones de ca m po ocu rre como
consecuencia de la ingesti6n
continuada de pequeiias dosis
diarias. Porotro lado los resultados
observados con la planta seca en el
bovino N" 7 Y el ovino N"S
dcmuestran que la planta pierde
toxicidad despues del sccildo, 10
que indica ria que henos que
contengan N. flippolllflJlica no serian
t6xicos. Seria importante determi
nM si la planta tilmbien pierde
toxicidad en el proceso de ensilaje.

Las alteraciones macroscopicas
chistol6gicasdel lmicobovino(N"S)
que muri6 a consecuencia de la

intoxicaci6n fueron hemorragiasdel
tracto gastrointestinal, que tambien
son mencionadasen ovinos m uertos
en casasde intox icaci6n esponliinea
(4).Considerando que este tipo de
lesiones pueden observa rse en otras
enfermedades y que en los casas en
bovinos no se observaron muertes,
el diagnostico de la intoxicaci6n
espontfinea debe ser realizado
principalmente por los datos
epidemiol6gicos y los signos
clmicos.

E1 incremento de los focos de
intoxicaci6n observado en el
Uruguay en los ultimos alios esta
asociado a la utilizaci6n de pasturas
cultivadascomoconsecuencia de la
utilizaci6n de semillasde forrajeras
contaminada con semillas de N.
IIippolllf/llica.

Este hecho indica claramente
que es una enfermedad de
imporlancia crcciente y deben ser
tomadas medidas para evHar la
difusi6n de la planta. Para esto es
n€Cesario desarrollar un sistema
eficiente de control de las semillas
que evite la difusi6n de N.
fJiPPOII/l1l1icl1 poresta via. En relaci6n
al controlde la planta en las pasturas
no existe informacion disponible
sobre la utilizaci6n de herbicidas ni
el costo de esta alternativil.
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