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1. JNTRODUCCION

Se definen como plantas t6xicas
de importancia para la ganaderla
aquellas que ingC!ridas espon
tAneamente pOl' los animales
domllsticos, en condiciones natu
rales, les causan danos a su salud,
inclusive la muerle.(3)

Entre las plantas t6xicas del
Uruguay y Sur del Brasil, se
induyen solamente las plantas que
pueden seTconsideradas den tro de!
esa definici6n, 0 sea, las que han
causado brotes deenfenncdades y
cuya toxicidad ha sido demostrada
experimentalmen Ie, produciendo
una sintomatologla similar a la
observada en loscasosespontAneos.
Asimismo, se inc1uyen las mlo
xicaciones que Hellen un cuadra
cllnico y patol6gico bien definido,
como el meteorismo, el estro
genismo y la intoxicaci6n pOl'

nihitos. No son inclufdas las plantas
cuya loxicidad ha sidocom probada
solamenle en fonna experimental
ni aquellas que producen inloxi
caciones espontAneas en otras
regionesoen orros pa1ses, peroque,
debido probablemente a diferentes
condiciones epidemiol6gicas, no
han causado intoxicaciones en el
Sur del Brasil y Uruguay.

Denlro del estudiode las plan las
t6xicas dehen ser consideradas
algunas micoloxicosis que estAn
asociadas a detenninadas especies
forrajeras. Los ejemplos mAs

•

comunes son la intoxicaci6n por
paspalum spp, infect ado por
Clayiceps paspali. la intoxicaci6n
por Eestuca arundinacea, infcctada
por AcremonjumcoenophjalulD, y
la intoxicaci6n por Baccharis
corjdjfolia,cuyo principio activo es
aparentemente una micoloxina, y
la inloxicaci6n por el hongo
RaDiaria Oavo-brunnescens.

2. EPIDEMIOLOGIA DE LAS
INTOXlCACIONES POR
PLANTAS

La ocurrencia, frecuencia y
distribuci6n geogrAfica de las
inloxicaciones por plantas pueden
ser determinadas por diversos
factores, algunos de los cuales son
mencionados a continuaci6n:

21 Palatabilidad Contrariamenle
a la creencia popular de que las
intoxicadones por plantas ocurren
sola mente por especies no
palatables cuando son ingeridas
por an.imales que las desconocen,
muchas plantas t6xicas son
cxtremadamentepalatables. Dentro
de estas incluimos principalmente
las (orrajeras, como los sorgos, que
pueden causar intoxicaci6n por
Acidocianhldrico, y lasleguminosas
que producen meteorismo, eslro
genismo 0 intoxicaci6ncr6nica por
Cobre. Dentro de las plantas t6xicas
invasoras palatables se pueden
incluir Nierember,ia yejlcbii y
Amarantbus spp.,que son consu-

midas normalmcnle por los
animalcs. Otras plantas, por el
contrario, por ser poco palalables,
son ingeridas solamcnlc en
cond iciones espedaJcs.

2.2 Hambre Este factor es
imporlante, ya que muchas plantas
t6xicas son consumidas solamente
cuando los ani males esl<1n con
hambre en consecuencia de la
carenda de forraje 0 despues de un
perfodo sinalimentarse. EI hambre
induce a que el animal ingicra
plantas de menor palalabilidad.
Muchas veces, cuando las rasluras
tienen poca disponibilidad de
forraje, principalmenle en el
invicrno 0 en epocas de secas,
algunas plantas t6xicas pennanccen
verdes. Ese es el caso del Senecjo
spp.,que es ingerido por los bovinos
en epoca de escasez de folTaje, en el
otono e invierno, cuando la planta
estA en brotaci6n y contiene
mayores concentraciones de
principio activo.

2.3.sm. Este (actores importan te
y debe ser lenido en cuenla en la
ocurrencia de intoxicaciones por
plantas, principalmenteenanimales
transportados. AnimaJes que pasan
sed y luego enseguida heben agua
pierden la palatabilidad y la
ca pacidad de selecci6n, i.ngiriendo
de esta (orma plantas 16xicas poco
palatables. (2)

2.4 DesconocimientQ Algunas
plantas como Baccharis coridiiolja
(mio-mio), son ingeridas solamen te

• Master en Gencias. Profesor Adjunto de Anatomfa Patol6gica. Coordinador del Laboratorio Regional de
Diagn6stico. Facultad de Velerinaria, Universidad Federal de Pelotas, Rio Grande del Sur, Brasil. Investigador del
Consejo Nacional de Desarrollo Cientffico y Tecnol6gico.

*'" Master en Ciencias. Profesor Asistente de Toxicologla y Plantas t6xicas. Facultad de Veterinaria,. Universidad
Federal de Pelotas,RioGrandedel Sur, Brasil. lnvestigadoradel Consejo Nacionalde DesarrolloCienHficoy Tecnol6gico.

Vol 28 N" 118 OCTtIBRE - DIClEMBRI!: 1992



Educaci6n continua

por animales que las desconocen,
por haber sido criados en lugares
donde no exisle la planta.

2.5 Trans.portcAlgunas inloxica
ciones, como la inloxicaci6n por
Lantana spp., oeurren principal
mente ell animales rransportados,
en cuanto que animales dellugar
noingieren la planta.Seguramenle,
algunas de los (aelores anles
mencionados (hambre, sed, desco
nacimiento) son imporlantes para
la ocurrencia de inloxicaciones en
animales transportados, perc
existen probablemente olros
{actoresasociadosa1 transporteque
influyen para que se produzcan
intoxicaciones.

2.6 ACCCSQ a las plantas tOxicas
AJgunas plantas causan intoxica
ci60 solamentecuanda losanimales
tienen acceso a elias pOTalgiio factor
en particular. Es el caso de Prunus
spp. y M)'opQrum spp., que
generalmenteson ingeridas por los
animales despu~s de que esos
<1rboles son cortados, 0 quebrados
porviento~.

2.7 Dosi:; f6xicQ Las cantidades
de plantas neccsarias para causal'
intoxicaci6n son muy variables de
una especie vegetal para otra. De
las planlas t6xicas del Sur de Brasil
y Uruguay, la de mayor toxicidad
es Saecharis coridUolia (0.25 a 0.50
g/kg de peso vivo en el otono).
Algunas deben ser ingeridas en
grandes cantidades para producit'
intoxicaci6n. como es el caso de
Njerember~ja veilchii (mas de 460
g/kg) y Amaranthus spp. (mAs de
440 gjkg).

DtTas plantas causan intoxica
ci6n solamente cuando lorman
partede la casi totalidad de la dieta,
como es el caso de las leguminosas
que producen meteorismo y
estrogenismo.

2.8 Pcdodo de jngesti6n Algunas
plantas pueden producit'inloxica·
ci6n despu~s de una Onica
ingesti6n, como es el caso de las
intoxicaciones pOl' Baccharis
coridifolia, CestDlm spp., plantas
cianogenicas, 0 leguminosas que

causan meteorismo. Dtras deocn
ser ingeridas pOl' perlodos mas 0

menos prolongados,como eselcasa
de Pteddjum aquilioum, Niercm·
~ veitchii y leguminosas que
producen estrogenismo.

2.9 Var;aciones de foxicidad
Pueden existir variaciones de
toxicidad dentro de una misma
especie, debidasa diverses lactores:
diIcrenlcs variedades, ~pocas del
ai\o, lase de crecimiento, tipo de
suelo, lertilizaciones, usa de
herbicidas.

Algonas plantas como Senecio
spp. son mas t6xicas durante su
lase de crecimiento, otras como
Baccbaris coridilolia son mas
t6xicas durante la floraci6n y otras
presentan toxicidad solamente en
determinada lase, como es el caso
de Amaranthus spp., durante Ia
lrucLificaci6n, y Sorghum spp., en
la lase de crecimiento.

Algunas plantas como Lant,lOa
spp pueden presentar vaciaciones
de toxicidad entre variedades dc
una misma especie, ocurriendo
loxicidad solamente en algonas
variedades. DtTas, como Cestrum
~ y Ecbium plantagineum,
presenlan grandes variaciones de
toxicidad sin que bayan sido
delenninadas las causas de esas
variaciones.

3./MPORTANCIA
rCONOMICA DE LAS
PLANTAS TOXICAS

La im portancia econ6mica de
las plantas t6xicas se debe
principal mente a tres lactores:
perdidas pol' muerle de animales;
perdidas pOl' disminuci6n de la
producd6n y ~rdidas par los
coslos de las medidas de control y
pro(ilaxis. Algunas plantas como
Baccbaris coridifolia causan
perdidas principalmente por el
nOmero de animales que mueren
duranle los brotes.

En otras intoxicaciones como la
causada pOl' Senecio spp., las
muertes son importantes, aunque

tambi~n ocurren p~rdidas de
producci6n debidas a menores
ganancias de peso y producci6n de
leche.Enelcasodelasinloxicaciones
pOl' Njerember&ia veitcbii y
Solanum malacoX):'loo, las perdidas
en la producci6n son mucho mAs
importanles que las perdidas por
muerles.

En el caso del mel(!orismo,
ademAs de las muerlcs, ocurren
perdidas muy im portantes debidas
al cosio de las medidas de control,
ya sea porelusodeantiespumantes,
por el cosio de la mano de obra y/
o maquinarias utilizadas en el
manejo de las pasturas, asi como la
no utiHzaci6n de la pastura en el
pica de su producci6n.

Es dillci1cuantificarlas perd idas
causadas pOl' las plantas t6xicas y
discutir la importancia econ6mica
de cada intoxicaci6n que ocurre en
el Sur de Brasil y Uruguay. Se
pueden considerar, en forma
tenlanva,las plantas t6xicascn trcs
categodas: las muy importantes; las
de importancia relaHva, y las poco
importanles.

3.1 Plantas 16xicas 11111)1

importantes Son aquellas que
pueden ser consideradas entre las
principales causas de perjuicios
econ6micos para la ganaderla.
Dentro de este gropo se pueden
considerar Senecio spp., la planta
t6xica mb importante de Rio
GrandedelSur,queocurre ta.mbi~n

en Santa Catarina, ParanA y
Uruguay; Pteridium aQyiljnym. en
el Centro y Norte de RfoGrande del
Sur, Santa Catarina y Paran<i;
Nierember~ia veitchii. en algunos
municipios de Rio Grande del Sur;
las leguminosas que causan
meteorismo,en Uruguay; y Aleleia
glaziQyiana, que es Ia principal
causa de abarto en el Norte de Rio
GrandedelSuryen Santa Ca lacina.

3.2 Plantas taxicas de importgncja
relafjlla DentTo de esta categorla se
induyen: aquellas plantas que
pueden ser importantes en Areas
pequenas, como es el caso de
Solanum malacoxy!on. en algonas
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Areas del Uruguay; aquellasque, a
pesar de produdr mortalidades
altas, causan bcotes s610
espocadicamente, como es el caso
de las intoxicadones par Baccharis
cQridifolia, Amaranthus spp. y
Cestnlffi spp.; aquellas que,a pesar
de causar bcotes feecuenlemente,
ocasionan pocas perdidas en la
producd6n, como es el caso de la
intoxicaci6n por Clflviceps paspali.

3.3 plantas t6xieas "oeo
imrorftmfrs Dentro de esta calegorfa
incluimos las plan las que causan
intoxicacionesen Canna espocad ica
y producen pocas perdidas, como
es el caso deSoJanum CastigiahlID,
Ammj majlls y Echjum pli'lIltagi-

= Las tTeS plantas son invasoras
muyfrecuentes, perola intoxicaci6n
ocurre raramente y causa pocas
perdidas econ6micas.

4. DIAGNOSTICO DE LAS
INTOXICACIONES POR
PLANTAS

Para el diagn6slico de las
intoxicaciones por plantas es
nccesarioconocer las plantas t6xicas
de la regi6n y las enfermedades
causadas poe ellas. Son muy
imporlanles los dalos epidemio
16gicos tales como: pcesencia de la
planta, loxicidad, frecuencia de la
enfennedad, epoca deot"urrenda y
condiciones en que ocurre la
ingesli6n.

La constalaci6n de los signos
clmicos yla evoluci6n lambilmson
necesarias. En algunos casas, como
los de las plantas hepalot6xicas,
neCrol6xicas y la intoxicaci6n por
nitritos, el estudio de la bioquimica
sangufnea puededarinfolmaciones
importantes para el diagn6stico
diferencial. En algunas into
xicaciones, como las causadas par
Ammj majus y Cyt\Odon dact)'lon,
y el meteorismo, el diagn6stico
puede serrealizado solamenle con
losda tosepidemiol6gicos ycllnicos,
pero en otros casos es
imprescindible cealizar necropsias

yenviarmaterial para ellabocatorio
para realizares tud ios h istol6gicos.

Los estudios toxicol6gicos son
casi siempre de poea imporlancia
para el diagn6stieo de la
intoxi.caci6n. Esto sucede porque la
reproducd6n experimental de la
enfennedad 0 1a identificaci6n y
cuantificaci6nde principiosactivos
es un tTabajo que no puede ser
realizado rutinariamenle en
labora torios de d iagn6slico. Eneste
sen lido es necesarioconsider."rque
eI principio activo de muchas
planlas t6xicas es desconocido.
EntTelanlo en algunas enCerme
dades, como la causada por plantas
cianogeni.cas y la intoxicaci6n pOl'
nitrilos, la eonfirmaci6n del
diagn6slico puedeserrealizada pOl'
la detenninad6 ny/0cuantificaci6n
del principio aClivo.

5. CONTROL YPROFlLAXIS
DE LAS INTOXICACIONES
PORPLANTAS

En la mayorfa de las
inloxicaciones por plantas que
ocurren en nueslra regi6n no son
conoci.dos los lratamientos
espec1ficos (antidotos), debiendo
ser realizados tralamientos
sintonmlicos.

Anles de decidir sobre el
lratamiento sinlom<1tico a ser
aplicado, es necesario evaluar su
costa, ya que para muchas
intoxicacionescualquierlrammien
toesantiecon6mico; ya sea parlener
alta lclalidad, (Senecio spp.,
Cestrum spp.)como pOl' ser
ineficiente el tratamiento sintom<1
tico (plantas calcinogenicas,
Solanum fastigiatum). En algunas
enCel'medades, como es el caso de
las intoxicaciones por SQlanum
(as tiginhI m y Cynodo n dactylon, el
tratamiento podra hasta perjudicar
al animal, por indudr 0 aumentar
la sintoma tologia nerviosa. Por 0 Iro
lado, para algunas intoxicaciones
existen tratamientosespecfficosque
permilen una rapida recuperaci6n
del animal; es el caso de las

inloxicaciones pOl' acido cianhf
drieo, nilTiios y del meteorismo.

La primera medida de contTol,
despu~s de la 50Spechaque estamos
irenlea una inloxicaci6n por plan ta.
podm ser1ade remara losanimales
de los potreros donde esla ocu·
rriendo la enIennedad.

Una vez diagnosticada cual es
la planta que causa intoxicaci6n,.
los animales podran ser colocados
nuevamente el el area, si Eueron
modificadas las condiciones
epidemiol6gicasque de tenninaron
la intoxicaci6n, 0 si se lomaron
medidas profilacticas efidentes.

En muchas inloxicaciones
cr6nicas, como la inloxicaci6n pOl'
Solanum fastigiah1m. una medida
que puede ser eficiente en la
disminuci6n de las perdidas
ccon6micas, pOl' parte del
productor, es la venta para faena
de los animales cuando son
obsel'vados los primeros signos
cHnicos, 0 despu~s de algun
pedodo, si la enCermedad pennite
que el animal, despu6sde retirado
de las pasluras t6xicas, sea
engordado, pudiendo ser comer
cializado a mejoces pcecios.

En el caso de las intoxicaciones
pOl' Senecio spp. y Echjum
planlagioeum. pueden serevitadas
perdidas importanles realizando
un estudio del rodeo pOl' biopsia
hepatica y enviando para faena los
animales con lesiones hislol6gicas
del hfgado. (1)

La proCilaxis es el punto m<1s
importante para que no ocurran
perdidas por plantas t6xicas. En el
caso de las plantas Corrajeras y
plantas invasoras de cultivos, las
medidas agron6micas son las de
mayor importancia para la
profilaxis.

Cuando se Cannula la compo
sici6n de una pastura cultivada, es
necesaria la combinaci6n de
especies que no pennitan que una
especie potencialmente t6xica,
comoelcaso de las leguminosas, se
transCocmeen dominante. En 0 tros
casos como el de los sorgos que
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producen in toxicaci6n cianhfdrica,
y las leguminosas que producen
estrogenismo, debe secconsiderada
la posible toxicidadenel momento
de elegir la especie 0 variedad que
sen~ utilizada. En el casa de 101
(estuca, deben sec utilizadas
semillas que no eslAn inlectadas 0

prcsenlen una i.nfecci6n minima por
Acremolljum coenophia1llm.

Enla profilaxisde laintoxicaci6n
por plantas invasoras de cultivos
deben sec utilizadas semillas de
caUdad comprobada, evitando de
esa manera 101 difusi6n de plantas
invasoras t6xkas, como el case de
Erbium plantaZimeum, Ammi
~ y Senna occidentalis,

Por otro lado, 101 aplicaci6n
correcta de t&:nicas agron6micas
(lonna y epoea de aradas, fer
tilizadones, rolaciOn de cultivQs),
tambien, es importante paraevitar
101 difusi6n de invasoras t6xicas
existentcs en las pasruras. Algunas
plantas tOxicas pueden ser
contToladas mediante el corte de
las pasturas 0 aplicaci6n de
herbicidas, para locualcs neccsario
estudiarel castoeconOmico de csas
medidas. En dctcrminadas sirua
dones como es el caso de
establecimientos chicos, 0 en
establecimientos en los cuales la
planta tOxica estA en un Area
limitada, puede sermuyeficientey
econOmica la medida de arrancar
manualmente la planta hasta
conseguir su erradicaciOn.

Las tl!cnicas de manejo de
pasturas permiten Ia profilaxis de
algunas intoxicaciones por plantas.
Dentro de estas tl!cnicas debe sel'
considerado el pastoreo, utilizando
diEerentes especies animales,
teniendo en considcraci6n Ia
difcf(!ncia de susceptibilidad Y/o
el gl'ado de ingestiOn de la planta.
Es el caso del pastoreo con ovinos,
para evitar Ia proliferaci6n de
Senecio spp., 0 el pastoreo de
bovinos, durante la primavera, en
lugardeovinos, en los potreros con
mayor cantidad de Njerembergja
veitchjj. Tambil!n el pastoreo

intensivo de las pasruras en las
l!pocas en que no presentan
toxicidad puedeser importante. Es
elcaso de las pasturasconPaSPillllID
spp., en lascualcsel pastoreo en los
mcses de febrcro y marzoevitarA Ia
fn.lctificaci6n masiva y la ocurrencia
de intoxicaciOn pOl' Claviceps
paspnlL ode las pasrurascultivadas
en las que es necesario evitar el
exceso de forraje en el OtOilO para
impedirel desarroll 0 de Pi thomyces
chartanam.

Debe ser evitado el pastoreo
excesivo y la carencia de forraje en
Areas contaminadas pOl' plantas
t6xicas que son ingeridas en
condiciones de hambre, como
Senecio spp. y Cesh1.lm spp.. En el
caso de plantas que necesitan de
una ingestiOn prolongada para
causar intoxicaciOn (SeneciQ spp.,
N;erembergia veitchiL Solanum
fnstigiatll m), puede serrealizadoel
pastoreo alternado con diversos
gruposdealumales,demaneraque
C<1.da animal permanezca durante
poco tiem poen las pasturas t6xicas.
En otrasocasionesel pastoreo podrA
serevitado mediante la utilizaciOn
de alambrados, aislando las Areas
conlaminadas pOl' plantas tOxicas
durante el perlodo de toxicidad.
Tal es el caso de montes de
eucaliptus con Ramada Oayo·
brllnnescens; que deben ser
alambrados, no permitiendo el
acceso de animales durante el otoilO.

En el caso de producciOn de
heno, debe ser evitada la
henificaci6n de pasturas con
invasoras t6xicas como Senecio
spp., Echjurn plantagjneum y
Ammi maillS. Tambil!n en la
alimentaciOn con granos debe ser
evitada la cosecha de granos
contaminadoscon semillas tOxicas,
como el caso de semillas de~
ocr:identalis y Amm; majlls.

En algunas intoxicaciones que
ocurren exclusivamente 0

prcferentemente en animales
tTansportados (Baccharis corodj(o
lia., MyQporum spp., Lantana spp.),
es muy importantc observar las

condiciones trnnsporte, evitando
que los animales pasen hambre yI
o sed antes 0 durante el mismo.
Despuesdel transporte losanimales
no debcn ser colocados inmedia·
tamenteen <1reas donde noabtmden
esas plantas, hastasaciarsu hambre
dAndolcs oporrunidad a que se
adaptenal nuevo ambiente.
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