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I.- INTRODUCCION. 

Existen varios criterios para identificar fragmentos

del vegetal denominado marihuana; el rrimero que debe ren] i

zarse es el reconocimiento botánico por varias razones: 

a).- Si el material es escaso, como sucede frecuente- 

mente, éste no puede ser dañado por procedimien- 

tos químicos. 

b).- Las reacciones químicas aún cuando son específi- 

cas pueden reaccionar falso positivo, con mate— 

rial procedente de algunas plantas, como por e— 

jemplo: la Salvia officinalis L., Thymus vul a-- 

ris L. y Satureja hortensis L., entre otras. 

c).- El reconocimiento botánico exhaustivo de las ca- 

racterísticas morfológicas de Cannabis sativa, - 

es suficiente para determinar de que se trata: - 

los pelos no glandulares, las brácteas, la pre- 

sencia de oxalato de calcio, etc. 

No quiere decir esto, que los ensayos químico- toxico- 

lógicos no deban realizarse, pues se debe hacer todo aque— 

llo que tienda a asegurar la verdad: las pruebas de Duque-- 

nois- Negm y su subsecuente transformación del color con clo
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roforno ( Duquenois- Levine), entre otras con las que se ob- 

tienen resultados concluyentes. 

Sin embargo, en los exámenes morfológicos se pueden. - 

tener confusiones ya que varias familias de dicotiled6neas

presentan los cistolitos; entre éstas se encuentran: Mora— 

ceae, Loasaceae, Ulmaceae, Boraginaceae y Cannabinaceae. Es

te trabajo tiene como objetivo dar todas las caracterlsti-- 

cas macro y microscópicas de Cannabinaceae y de algunas fa- 

milias relacionadas taxon6micamente con ésta, para ayudar a

una identificación más certera. 

En el " Syllabus" de Engler y Gilg, se establece que - 

el cáñamo es una subfamilia de las Moráceas; en cambio di- 

versos autores la consideran como una familia independiente

Wettstein, etc.), en este caso la diferencian de las Mora- 

ceae, principalmente por ser plantas herbáceas sin látex y

por sus flores pentámeras; los filamentos estaminales no es

tán arqueados en el capullo. Los géneros Humulus y Cannabis

pertenecen a esta familia. Con respecto a la especie, algu- 

nos autores afirman que hay tres: SATIVA, INDICA y RUDERA-- 

LIS; algunos otros que hay dos: SATIVA e INDICA o SATIVA y

RUDERALIS; los más que hay una sola especie: SATIVA, Pero - 

que hay variedades. Al respecto se ha observado que semi--- 

lla.s de una misma cepa sembradas en Francia, producen una - 

planta de 2 m de altura; pero si se las siembra en Virginia
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su talla aumenta a 3 6 5 m, si la siembra se hace al Norte

de Africa, las plantas s6lo llegan a 1. 6 m. 

La planta de marihuana también se cultiva con fines - 

medicinales y alucin6genos. 

El. género Cannabis es generalmente considerado como - 

monotipico, pero como presenta diferentes formas de creci- 

miento, ha sido descrito bajo varios nombres y son reconocí

das numerosas variedades. De su origen se habla mucho, Can- 

doll_e sugiere que su hábitat original es al Este del Cáuca- 

so; Dewey establece que fué una de las plantas más fácilmen

te cultivadas por su fibra y su origen en Asia Central. 

Se podría hablar de historia de marihuana pero se ha

visto que la literatura sobre el, tema está plagada de con- 

tradicciones y discrepancias. 

En el siglo VIII antes de nuestra Era, los asirios la

llamaban QUONOUBOU QUNNAPO y de aqui la serie de nombres - 

que recibió en la antigüedad: gANNFB en hebreo, OANNOB en á

rabe, QUONNAB en persa, QUANNAB en celta y KANNABAS en grie

go. Algunos eruditos aseguran que a excepci6n del alcohol, 

el cáñamo fué el primero de los enervantes usados por el - 

hombre. Sin embargo, R. ' llasson, autoridad en ' Ialucin6genos", 

ha sugerido que el culto de los devotos de los " hongos alu- 

cinantes" habría existido miles de años antes de que se co- 

nociera el cáñamo como enervante. 
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El autor Fabrega y Suárez escribe que el uso de Canna

bis sativa L. por sus efectos alucinógenos probablemente se

originó en Asia Central o en la China del periodo neolítico, 

donde el legendario emperador chino Shen- Nung escribió ha- 

cia 2737 años a. de C. un libro de fármacos en donde se - 

prescribía también entre otras, la marihuana; Shen- Nung ob- 

servio que crecía en dos formas: masculina y femenina y la - 

prescribía ( la resina) contra la debilidad femenina, gota, 

reuma, paludismo, gripe y desvanecimiento. Otras menciones

del cáñamo, se dan en la obra más antigua de la literatura

médica china, afín en uso, el Mei- Ching, cuyo autor seria el

emperador Kuang- Ti ( 2698- 2599 antes de C.). Posteriormente

se extendió a la India y de allí al Cercano Oriente. Des--- 

cripciones de la planta se encuentran en el Rh - va, tratado

que data de 1500 años a. de C. 

E1 primer testimonio seguro de intoxicación por mari- 

huana aparece entre los siglos V y III antes de C. entre la

población de los escitas y residentes en la zona de los Mon

tes Altai en Siberia. 

Herodoto menciona su uso entre los escintios; Karl - 

Meuli ha puesto de relieve el aspecto chamánico de la puri- 

ficación. El conjunto de los actos religiosos constituidos

por el uso del cáñamo, tenían por objeto provocar un estado

de éxtasis. 



F1

En cuanto al lugar de origen hay diversas opiniones, 

Hager señala que es originaria de Asia Occidental (
Persia, 

India). 

Es mencionado en varios libros: Atharva- Veda ( bhanga), 

compilado entre 2000 y 1400 años a. de C. tiene el doble - 

significado de planta y de embriaguez. El Zend- Avesta, li- 

bro sánscrito que se remonta varios siglos a. 
de C. cita el

cáñamo que se llamaba cadaneh y cuyas propiedades intoxican

tes describe. El IV libro de los Vedas, escrito hacia 1500

años a. de C., emplea dos nombres para definir el cáñamo: - 

Vigahia " fuente de placer" y Anada " provocadora de risas'. - 

En el Videvadat finalmente el cáñamo es identificado con el

demonio de la embriaguez. 

A comienzos de la Era Cristiana el. cáñamo era usado - 

s6lo para fines prácticos, 
para confeccionar vestidos, para

las cuerdas y velas de las naves. 

A partir del siglo V. Cnnnabis entró más en las pres- 

cripciones de los médicos árabes y en el siglo XII, la in- 

fluencia de la droga empieza a dejarse sentir en determina- 

dos órdenes místicos persas. 

En el libro de los reyes del gran poeta Firduzi se en

cuentra la descripción de in primera cesárea practicada con

alcohol y cicatrizada con el ^
Añamo Indico. 

Er. 1' 8, el emir Sudun Sreik,ini prom>110 un edicto - 
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por el que se ordenaba la extracción de los dientes a todos

aquellos que siguieran ingiriendo el haschisch. Pese a ello

ya a comienzos de 1933, el uso de la droga había conquista- 

do a toda Arabia. 

A comienzos del siglo XIX, Napoleón la prohibid por -- 

que pierden la razón y son presa de violento delirio quie - 

nes la fuman o toman. 

Los primeros estudios del Cannabis fueron hechos por

los sabios que en 1798 acompañaban a Bonaparte en Egipto, 

Silvestre de Sacy, Rouyer, Desgenettes, se entregaron sobre

el terreno a fructuosas observaciones y se trajeron mues--- 

tras que Lamarck analizó en Paris. 

En 1857 H. y T. Smith lograron concentrar el primer - 

elemento activo del Cannabis con la ayuda de un álcali. Hen

ri A. Jonod escrib16 en 1898 uno de los primeros estudios - 

sobre Boronga, ha escrito: " E1 cáñamo ejerce sobre ellos - 

una acción estupefaciente". 

En Europa el cáñamo indio era conocido desde, el medio

evo, probablemente introducido por los cruzados a su regre- 

so de Tierra Santa. 

Penetra en América, el Cannabis, según Ugo Leonzio, 

Paul Reader y Jean Louis Brau gracias a ese arte de " recl.u- 

tar negros" que menciona Andre Maurois. 

En los Estados Unidos de América el cáñamo es mencio- 



nado en el diario de George Washington. 

En 1938 Duauenois y H. N. Mousthapha descubren la ma- 

nera de reconocer la marihuana químicamente. En 1935 Bou--- 

quet había demostrado su método, no tan sensible como el an

terior y Beam proporciona nuevos métodos para su reconoci— 

miento. 

Sblo fué en 1969, cuando Heyndricks consigue identifi

car cannabinol en un extracto de orina y en 1970, M. J. Re- 

petto y M. Menéndez mencionan por vez primera el reconoci- 

miento de los productos de la marihuana en un fluido biolb- 

gico, en las seis primeras horas después de fumarla. 



II.- CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE Cannpbis sativa. 
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a).- CARACTERISTICAS FISICAS. 

El cáñamo es una hierba anual que si la tierra y el - 

agua le son rroricias puede levantar su tallo hasta 3 m de - 

altura por lo menos, es peluditn y áspera al tacto, de color

verde oscuro. Esta planta tiene macho y hembra y ésta es r^ a- 

yor y más hojosa que el macho, y es la que produce los caña- 

mones; además puede ser hermafrodita. Las hojas se disponen

enfrentadas, salvo las de la parte alta del tallo, tienen - 

nervadura palmeada, están divididas en cinco o siete gajos - 

profundos. 

El cáñamo macho produce un ramillete muy amplio de flo

res masculinas poco llamativas verdosas, cuyos racimitos na- 

cen en la axila de angostas hojitas simples o divididas en - 

tres segmentos. Estas flores tienen el cáliz de cinco sépa- 

los y cinco estambres de filamentos muy cortos y grandes an - 

teras colgantes de su extremo. 

Las flores femeninas s6lo tienen un sépalo que forma - 

un cucurucho y por su extremo asoman dos largos estigmas ro- 

jizos; estas flores femeninas se aglomeran en la axila de -- 

las hojas superiores ,y se desarrollen mucho después de ferti

lizadas. F.l fruto es el cañam6n, redondito, un róco comprirri
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do y formado por dos mitades hemisféricas. El cáñamo despide

un olor fuerte y tiene sabor herbáceo aromático. 

Florece en verano o a fines de primavera en los tempra

nales. Se cría en los regadíos porque requieiW mucha anua. - 

El cáñamo es originario de tierras que circundan los mares - 

Caspio y Negro desde los cuales pasó a Persia , y a la India - 

por lo menos ocho siglos antes de nuestra Era, donde se cul- 

tivaba por sus fibras y probablemente por sus propiedades es

tupefactivas. Estas propiedades se exaltan en la variedad -- 

llamada CARAMO INDIANO ( variedad indica), en cuyos ramille- 

tes florales femeninos se produce en abundante cantidad una

resina dotada de aquellas virtudes. Estos ramilletes de la

planta hembra constituyen el llamado haxix, kif, kifi, mari- 

huana, marijuana o grifa. Esta variedad Indica apenas difie- 

re del cáñamo corriente como no sea por la abundante produc- 

ción de resina, que se forma y se acumula en unos pelitos - 

glandulares de los ramilletes florales femeninos. 

Youngken la describe como una planta herbácea anual, - 

dioica, áspera, que se da bien en tierras cultivadas ,y fi - 

suelos abandonados. El tallo es angular, pudiendo alcan<ar - 

una altura de 4. 5 metros y lleva numerosas hojas comp•estns

y palmeadas. Los foliolos son lanceolados lineales, serrados

y en número de cinco a siete. 

Establece que los tallos se hallan longitudinalmente - 
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asurcados, con un diámetro inferior a 3 mm, son pubescentes

y tienen color pardo claro o amprillo verdoso oscuro. Los ta

llos cortos ( ramas) llevan brrcteas foliáceas y flores pisti

ladas, algunas de las cuales son sustituidas por frutos. Las

hojas son palmeadas y compuestas, teniendo de 5 a 7 foliolos

que cuando se mojan y se extienden, aparecen lanceolado- li-- 

neales, con ápice acuminado y borde groseramente aserrado. 

Las hojas de las brácteas son aovado- lanceoladas, pubescen- 

tes, encerrando cada una de ellas una o dos flores pistila-- 

das o frutos más o menos desarrollados. El cáliz es de color

verde oliva o nardo amarillento, pubescente y un poco dobla- 

do alrededor del ovario o del fruto. El fruto es de color - 

verde claro o pardo pálido, de forma elipsoidal ancha, un oº

co aplastado, hasta de 5 mm de longitud y finalmente arruga- 

do o moteado. El olor es aromático agradable. El sabor ar--- 

diente y resinoso. 

Hay tres grupos fundamentales de variedades en cultivo, 

un grupo que se siembra por sus tallos fibrosos, un segundo

grupo por la semilla, que es utilizada como alimento para pá

jaros y como fuente de aceite, las semillas con un contenido

de 32- 53% de un aceite de color verdoso y un tercer grupo - 

por sus propiedades medicinales y narcóticas. 
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b).- CARACTERISTICAS QUINICAS. 

La química de la planta es extremadamente compleja y - 

aún hoy todavía es incompletamente conocida, además debe te- 

nerse en cuenta de que variedad, del clima, suelo, etc. para

poder establecer su composici6n, ya que de acuerdo con los - 

factores mencionados tendrá mayor o menor cantidad de los - 

mismos. 

Sin entrar en detalles históricos correspondientes a - 

la forma en que se fueron descubriendo y analizando estos - 

principios activos, mencionaremos, solamente algunos crite-- 

rios, ya que de otra forma la extensión del tema, en cuanto

a opiniones y criterios es muy abundante. 

Hager al hablar de este punto señala; 

En la bibliografía, muy abundante, se encuentran

los datos más contradictorios sobre la composici6n del cáña- 

mo indio. Según Holmes, la esencia de la planta fresca es la

que produce los efectos propios del haschisch, mientras que

la acción narc6tica de la planta se debe a una sustancia so- 

luble en éter de petróleo y que por un almacenaje prolongado, 

se convierte en una materia resinosa e inactiva; cannabina - 

un gluc6sido nue también se llama haschischina)- y que se - 
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presenta en forma de masa parda y de aspecto resinoso: teta- 

nocannabina ( tetanina); oxicannabina; cannabinina; cannabi-- 

nol ( C21H 90. OH, un fenol); cannabinona; cannabindona; coli- 

na; muscarina y trigolenina. 

Los datos sobre la composición y las propiedades de su

esencia son también muy Foco concordantes. Una esencia obte- 

nida del cáñamo italiano constaba princiralmente de un ses-- 

quiterpeno, C15H24 de punto de ebullición 256- 258°, de punto

esr. 0. 93 Y ( a) D — 10. 8." 

Youngken establece como componentes: 

13asta un 20% de una resina amorfa, de color par- 

do, denominada cannabina o cannabinona, que contiene una sus

tancia tóxica, oleosa y rojiza de la que se aislan el canna- 

binol y el cannabidiol: tetrahidrocannabinol, sustancia muy

activa; aceite volétil que contiene terrenos y un sesquiter- 

peno llamado " cannabineno"; colina; carbonato de calcio y - 

oxalato de calcio. Se supone que la marihuana contiene un

fermento del grupo de las oxidases que parece oxidar al ca-- 

nnabinol produciendo una alteraci6n gradual de la droga. Si

ésta se humedece con alcohol y se sella en recipientes hermé

ticamente cerrados, mejoran mucho sus condiciones de conser- 

vaci6n y se impide la alteraci6n." 

Los efectos intoxicantes de la droga, sin embargo, pro

bablemente envue"fven otros componentes. 
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La síntesis de algunos de estos compuestos fue obteni- 

do en 1964, cuando los doctores Mechoulam y Gnoni lograron - 

aislar la principal sustancia activa en la marihuana, a la - 

cual le dieron el nombre de " delta- uno- tetrahidrocannabinol" 

T. H. C.). La primera síntesis fue obtenida en 1965, pero - 

en 1967 se logró obtener un producto sintético completamente

idéntico al de la sustancia activa natural. 

Solamente hemos podido obtener ciertas características

de los si,-uientes cuerpos: 

Cannabidiol: peso molecular 314. 45, resina amarillenta

o cristales, punto de fusión 66- 670C, punto de ebullición - 

187- 1900C ( baño de Maria 2200C) d40 1. 040; nD 1. 5404; - 
alfa)

27 —1250 (

0. 066 g en 5 ml de etanol). Prácticamente in

soluble en agua o en NaOH al 10%: Soluble en etanol, meta.nol, 

éter, benceno, cloroformo y éter de petr6leo. 

Cannabinol: hojuelas del éter de petr6leo, punto de fu

si6n 76- 770C. Sublima a 4 mm con un baño de Maria a tempera- 

tura. de 18n - 1. 900C, punto de ebullición ( P. E, 0. 05). Insoluble

en agua, soluble en metanol, etanol y soluciones alcalinas - 

acuosas. 

Las fórmulas conocidas de algunos componentes según - 

Lester Grinspoon serian las siguientes: 
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c).- CARACTERISTICAS MICROSCOPICAS. 

Visto al Microscopio Estereoscópico, los principales - 

elementos de diagn6stico son los pelos no glandulares, rígi- 

dos, curvados, unicelulares, con un ápice puntiagudo muy fle

xible, cada uno de ellos con un cistolito en su regi6n bási- 

ca ensanchada ( pelos cistoliticos); drusas de oxalato de cal

cio hasta de 5- 30 micras de diámetro, masas resinosas y pe— 

los

e - 

los de brácteas de tipo glandular, cada uno de ellos con un

tallo multicelular, largo y en forma de lengua y una cabeza

globosa constituida por 8- 16 células que contienen resina y

aceite. 

Fabrega y Suárez nos la describe como: 

Fragmentos de epidermis inferior de las hojas - 

con paredes verticales onduladas y est6matos ovalados; la - 

epidermis superior con paredes verticales rectas y sin est6- 

matos; numerosos pelos no glandulares, unicelulares; curva— 

dos, 

urva- 

dos, con un ápice puntiagudo muy flexible y una base ensan - 

chada, que contiene generalmente un cistolito; pelos glandu- 

lares de dos clases, unos de ellos con tallo unicelular cor- 

to y otros con tallos largos multicelulares en forma de len- 

gua, con la cabeza globosa y formados por 8- 16 células, fra& 
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mentos de brácteas y de hojas con vasos laticiferos de color

pardo rojizo o naranja amarillento, fragmentos de resina; nu

merosas rosetas de oxalato de calcio, con un diámetro de 5 a

30 micras e hileras de tráqueas espirales y floema; fragmen- 

tos de frutos cuando los hay, con células pétreas en empali- 

zada que tienen paredes muy gruesas, finamente punteadas y - 

de color pardo amarillento y cavidades pequeñas; fragmentos

de endospermo y embrión de semillas con numerosos glóbulos

de aceite y granos de aleurona ( producto en forma de harina

de naturaleza albuminoidea), éstos últimos hasta de 10 mi --- 

crac de diámetro.'* 

Segura Millán dices ' Respecto a la estructura microsc6

pica tenemos lo siguiente; el -peciolo, es de forma caracte- 

rística pentagonal, sin escotadura en su parte superior, el

sistema libero -leñoso tiene la forma de una C. Las celdillas

cristalígenas son abundantes en la médula. La epidermis supe

rior de la hoja no tiene est6matos, tiene pelos cistoliticos

muy cortos con una punta c6nicn encorvada, ésta se hunde ba_ 

tente en el mes6filo. La epidermis inferior tiene pelos tec- 

tores glandulares, los primeros son largos, unicelulares, c6

nicos, encorvados, su base ensanchada en forma de maso con - 

incrustaciones de carbonato de calcio, los pelos glandulares

son sésiles y constituidos por una glándula pluricelulpr aná

loga a la que se encuentra en el nogal. En el momento de la
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floración esta glándula pluricelular se hace redondeada a - 

consecuencia de la acumulación de materia 61eo- resinosa que

levanta la cutícula. El mes6filo está formado en su parte - 

posterior por una capa de largas celdillas en palizada y en

la parte inferior por un parénquima lagunoso formado de cel- 

dillas de diversas formas, de las cuales algunas encierran - 

cristales de oxalato de calcio". 

Las brácteas están caracterizadas por la abundante - 

cantidad de pelos glandulosos que las cubren por completo. - 

Estos pelos afectan tres disposiciones diversas: unas veces

la glándula es bastante pequeña, redondeada, sésil y formada

por cuatro o cinco celdillas; más comúnmente es grande, divi

dida en diez o quince 16culos con fondos verticales, algunas

de estas grandes glándulas son s6siles; pero la mayor parte

tienen un largo pedicelo formado de varias series de celdi- 

llas alargadas. Al lado de estos pelos glandulosos se obser- 

van en las superficies de las brácteas pelos tectores unice- 

lulares, cónicos, de paredes gruesas y no encorvados como en

las hojas. Es necesario hacer notar que la producción de re- 

sina es sobre todo una defensa del vegetal contra la seque- 

dad atmosférica y el alza de temperatura, el barniz protec-- 

for que se forma en las. sumidades femeninas es la resina que

les protege contra las inclemencias del medio. Es por esto - 

que en los climas templados, muy húmedos o fríos,, la canti-- 
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dad de resina formada por la planta es menor. La mayor pro— 

ducci6n de resina en las condiciones ambientales que le son

favorables comienza en el momento en que aparecen las flores

hembras y el de la madurac16n completa de los granos y se de

tiene cuando los granos ya están maduros. Dicha maduraci6n - 

corresponde cuando el aire es más seco y la temperatura noc- 

turna ha bajado". 



III.- CARACTERISTICAS Y USOS DE OTRAS ESPECIES AFINES. 



0

Las princirales diferencias que se rueden encontrar en

un examen- norfol6gico sen: la rresencia o ausencia de cisto- 

litos, forma y rosici6n de éstos y los der6sitos de carbona- 

to de calcio, que se encuentran en la eridermis de las hojas

y rarticularmente en tri_comas, sunoue también se encuentran

en la médula y corteza de los tallos. 

Estos cistolitos de varios tiros se encuentran en las

hojas de numerosas dicotiled6neas sin preferencia tpxOn6Mics

por alguna fpmilia en particular. Mientras que rl- ntas como

Cannabis y Humulus tienen cistolitos como 0verrugas„ o como

depósitos en la porción basal de los pelos; otros cistolitos

crecen en díferentes formas, como por ejemplo: fusiformes, - 

punctiformes o en forma de estrella. 

Son empellones de cistolitos desde dentro de las célu- 

las algunas protuberancias o " verrugas" que se r.resentan en

la eridermis de Cannabis y otras plantas que tienen cistoli- 

tos y la mayoría se rresentan independientemente de los pe— 

los. 

e - 

los. 

Solererder notó que existen relaciones anta&6nicas en- 

tre los cistolitos y el desarrollo de los pelos; entre mayo- 

res son los cistolitos en la base, los pelos son m6s cortos. 

Todas est:ns rlantas rueden tener varias clases de pelos ( no
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glªndulares, glandulares, irritantes, etc.); cuando se rre-- sentan

los pelos glandulares en Cannabis son significativos en

1- identificación; estos pelos están decapitados en hojas naduras

y los triconss intactos son observados solamente en la

hoja joven. De -cuerdo a Hayward, las cabezas brillantes de

los celos glandulares son abundantes en las c€scares de - los

cañamones. En

otras familias, pueden ser encontradosv-rios tiros de

pelos, cistolitos y cristales: CAupA,

1ULACEAE: Pelos principalmente unicelulares, que tienen

una gran variación en frecuencia, lar¿,o, irosor de la , pared

y algunas veces están elevados en bases formadas de cé lulas

pr6ximas; comúnmente cslcificadoso silicifi- cado-. Los pelos

glandulares no son conocidos. Los cuernos= n6logos a - cistolitos

algunas veces se presentan en las b,-ses de los 7e los, 

en célulns eridérr..ic-s rdyacentes o en los rrárr• enes de las

hojas. Usos: 

Algunos géneros sor p̂recir: ios como ornamento. LYDROr;?

YT,T.ACrP.E: Pelos de cubiert.^ Crues:-, un: cFlula-- res, 

c6nicos, oc•sior^: ren` e bice' ulares, a', -un - s veces en - bases

TT',ltlr' el':1• res, frec, i•nteTente iner,.,straos le enrbrn-- to

de calcio o conteniendoc*ierpos ^ n-llop-os % c< ntolitoc, e2 n

en I's ... r, 1 o. .. h., .. Ph: ce? i^ r,,' os uniser- I— 



dos, multicelulares, en forma de estrella y con esrinas en - 

A.ydrorhyllum. Pelos glandulares crecidos en los mismos g6ne- 

ros. 

Cristales: No se ha investigado mucho al respecto. 

Usos: Las hojas secas de Eriodityoñ californicum son - 

usadas en la preparación de un t6nico amargo y para otros - 

propósitos medicinales.. 

BORAGINACEAE: Una de las características princirales - 

de los pelos unicelulares es la cubierta gruesa , y de percep- 

ción áspera cuando son tocados. 

Pelos glandulares y no glandulares; la superficie áspe

ra de miembros de Boraginacene es causada principalmente por

pelos unicelulares, pero ocasionalmente de dos o más células

cónicas, calcificadrs ( pelos boragináceos). Existen variacio

nes en el largo, curvatura y grado de calcificaci6n de los - 

pelos en diferentes géneros y especies; uno de los tipos más

extremosos está ret:resentido por tricor.as consistiendo de re

oueños bases bulbosas, variando en el largo, porciones termí

r.ales semejando hifa. Pueden encontrarse otra clase de retos, 

como por ejemplo los glandulares con cabezas crecidas. I,os - 

cuerpos análogos a cistolitos están presentes en la norci6n

basal, usualmente hinchada, de estos pelos y Plg, inas veces - 

en células epidirmicas y mesofSlicas adyacentes e indepen— 

dientes. 
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Cristales: En racimo, solitarios, pequeñas agujas y

cristales arenosos. 

Usos: El género más imrortente productor de madera es

Cordia. La raiz de la melera derivada de Alkanna tinctoria - 

produce un colorante rojo. 

SCROFHULARIACEAE: Los retos no glandulares habitualmen, 

te son numerosos y tienen una gran variedad de formas, sien- 

do simples, unicelulares y uniseriados, aunque a veces pue - 

den ser ramificados y multicelulares. Los tricomas simples - 

calcificados se presentan en algunos géneros y a veces con - 

cistolitos. Pelos glandulares crecidos o peltados con tallos

unicelulares y uniseriados de largo variable y soportando ca

bezas de una a cuatro células. 

Cristales: La mayor parte pequeños prismas, octaedros

o agujas, y grandes solitarios o en racimo. Oxalato de cal— 

cio

al- 

cio poco frecuente además de cuerpos cristalinos de proteína

asociados con el núcleo de células. 

Usos: Uno de los rroductos más importantes obtenidos - 

de esta familia son las hojas secas de la Dedalera ( Digita-= 

lis purpurea), los glucbsidos obtenidos de ella son usados - 

como estimulantes del corazón. El rizoma seco de Ficrorrhiza

kurroa del Himal.aya es usado en la preparación de un tónico, 

y también con otros fines. Especies de Calceoleria, Digita — 

lis, Veronica y otros son plantas ornamentales. 
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FS" ERIPC7PF: Pelos sim^ les, uniseriados, se encuera--- 

trsn a.lrunrs veces sobre bases y frecuentemente con células

terminales muy gruesas, calcificadas o silicificadas. Las cé

lulas de los relos uniseriados habitualmente se encuentran - 

11enos con savia roja o azul. Pelos glandulares con tallos - 

de largo vpriªble y cabezas divididas por rnredes verticales de

2 a 6 o mas células. Tricomps multicelulares. Cristales - de

muy diferente forma. Usos: 

Esrecies de Gloxinia son usadas como ornamento. PCMHPCFPF.: 

Pelos glandulares unicelulareso uniseri< dos, 

largaos con paredes gruesas. En la tribu Acantheae exis- ten

plantas con pelos cortos un¡ o bicelul3res con paredes - delgadas, 

algunas veces multicelulares sin calcificar. Trico mas

uniseriados. Pelos glandulares pequeños con tallos cor - tos. 

Cistolitos fusiformes en células epidérmicas; en forma de

cuernos silicificados, con esnueleto de celulosa, y a ve- ces

ausentes; solitarios, el.ongados-con el. extremo afilado, no

calcificados, leñosos. En esrecies de Goldfussia. Sanchez la

y Strobíl• nthes, los cistolitosy sus alrededores inmedia tos

a veces pigmentados de color azul -verde cuando son obser vados

en tejido dafiado. Cristales: 

De oxalato de mielo, en formas de aguja, - r•

rismAticnsy otras, secretados en el mes6fi' o o epidermis - de

la hola. 
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Usos: Fn la India se obtiene un colorante azul de las

hojas y tallos de Strobilanthes flaccidifolius y un tinte - 

amarillo de las hojas de Adhatoda vesica. La raiz de Rhine -- 

canthus communis es usada en India y China rara tratamiento

de tiñas. Además sirven como ornamento. 

VFRSFNACFAE: Pelos no glandulares cónicos, cortos, trí

comas unicelulares, con ristolitos en las células circundan- 

tes de la base de los pelos o p1: r.tas de pelos calcificadas - 

por sí mismos. Pelos glandulares con cabezas peque* as, de - 

una o pocas células nacidas sobre tallos de largo variable. 

Cristales: En forma de peque^ as agujas o prismas gran- 

des y pequeños. 

Usos: Tectona grandis es 1p fuente de teca, la cual es

una madera muy conocida. El „ aceite de Verbena" es destilado

de las hojas de Lippia citriodora. Algunos miembros de la fe

milia tienen propiedades medicinales pero carecen de impor- 

tancia. Las hojas de Priva echinata y Stach.ytarrheta dicho -- 

toma han sido usadas para rreparar té. T.a corteza delgada de

Avicennia se ha usado en curtimiento. Priva laevis tiene tu- 

bérculos comestibles. 

URTICACFAE: Pelos .no glandulares: la mayoría uniceluIn

res, en forma de listón o enganchados, muy turidos. celos - 

glandulares: cada uno tiene un tapo unicelular con una cabe
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za de rocas células ( generalmente curtro); gl.'ndulns xerlp-- 

das, c, -da una comruestn de una cubierta epidérmica y seque -- 

ñas células tubulares, encerrFndo pocas células largas con - 

protoplasma y material graso. Pelos irritantes: las cabezas

de estos pelos son fácilmente separables, liberando un flui- 

do irritante de naturaleza química desconocida. 

Cistolitos: Usual.Tente esféricos, elipsoides o fusifor

mes, pero no estAn situados en la bese de los Pelos. 

LPs cebezps y paredes de r.elos de Urtica son si'__cifi- 

cadas, el '. rea b2sal est.' c^ lcif-.crda pero no agrandada. Ln

superficie habitualmente cubierta con rrotuberar.cins qne pa- 

recen „ verrugas". 

Cristales: De oxalato de calcio, en raciT.os alrededor

de las venas, en nl, unos géneros. están ausentes. 

Usos: Varj.os géneros de est-, femilia producen una fi— 

bra fuerte. Siendo una fuente de fibra Urtica dioica ( ortiga

irritante) es usada en cantina-ies comerciales rnra la extrae

ci.bn de clorofiln dz las hojas. 

URiC' l.F; Pelos no tclandul res: unieelulnres - uy cor— 

tos y globosos, muchas veces si-licificcdos, a veces prnntales: 

en esrecie.s de Ficus ' son unisrri<,dos, 1.- rros, culiertos, es- 

tán sobre nedestrles basales de células eridérmi.cas. Pelos - 

f:landul.ares: preví stos con tallos ni; e consisten de una o m.' s

célnl:as y de fer,r.a variable: t- t:ner^ lment;; con epbe?-+s _. ulti- 
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celulares. 

Cristales: Secretados en forma de racimos, aislados o

en grupos de células epidérmicas, cada una conteniendo un - 

cristal simple en racimo, registrados especialmente en la ve

cindad de las venas. 

Cistolitos verdaderos se rresentan en la eridermis de

una o amb? s surerficies de la hoja; tienen v- riaciones en ta

maflo y forma. Los cistolitos de especies del ténero Brousso

netia semejan a los de Cannabis y los del género Ficus se - 

presentan en células de la epidermis múltiple como elirsei-- 

des independientes: algunas otras especies mostraron solamen

te surerficies " verrugosas" debidas a protuberancias de pe- 

los o suspendidas de las paredes de los pelos. 

Usos: La familia es la fuente de varias maderas útiles, 

algunas son fuertes y elásticas. Entre los frutos comesti--- 

bles derivados de esta familia se incluyen: el.. árbol del pan

Artocarpus incisa), el higo comestible de Europa ( Ficus ca- 

rica), el higo egipcio ( Ficus syeamorus), la mora negra ( Mo - 

rus nigra), etc. Las semillas de Treculia africana' son comes

tibles. Las hojas de Morus alba son usadas para alimento de

la larva del gusano de seda. E1 látex de ciertos miembros de

la familia puede ser usado como una fuente de hule. La corte

ze fibrosa de esr.ecies de Antiaris también ha sido usada pa- 

ra hacer sacos. B.roussonetin repyrifera es de importancia en
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el. Lejano Oriente en la elaboración del papel. 

UW*ACEAE: Pelos glandulares: cadª uno con un tallo un¡ 

seriado o unicelular de largo variable, con cabeza un¡ o mul

ticelular. Pelos no glandulares: un¡ o bicelulares, general- 

mente calcificados o silicificados, provistos con ^ verrugas" 

calcificadas; ocasionalmente con cuernos análogos a cistoli- 

tos pegados a paredes laterales; a veces largos y estrechos

o con paredes delgadas. 

Cistolitos verdaderos, presentes en epidermis y n ve— 

ces

e - 

ces en mes6filo. En la epidermis superior están frecuentemen

te asociados con relos y existen como " verrugas" calcifica- 

das en la eridermis. 

Cristales: Solitarios y/ o en racimo, los del tiro soli

tario se presentan alrededor de mazos vasculares. 

Usos: De 1%3s moderas producidas por esta familia, las

más importantes son los olmos del género Ulmus. La corteza - 

roto firme del Olmo, derivada de Ulmus fulva, un árbol peque

f5o, del Centro y Norte de E. U. A. es usa? o en medicina por

su alto contenido en mucílago. 

LOASACEAE: Pelos de gran variedad, algunos de ellos - 

son muy irritantes. 

a).- Unicelulares, simples con paredes silicifi.cadas o

no. Cónicos; encorvados y provistos de una base multicelular. 
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Filiformes con tumores tuberosos locales. Los retos irritan- 

tes son silicificados, barbados, con yunta achatada, ápice - 

capitado, elongados, curvatura ligera, llenos con una sustan

cin irritante amarillenta fácilmente liberada debido a la - 

fragilidad de los pelos. 

b).- Multicelulares, glandulares, con tallos y cabeza

uniserieda, estructura& con sílice semejando cistolitos en - 

los pelos o células de sus bases. 

CUCURBITACU E: Pelos glandulares con tallos multiseria

dos, también se presentan tiros simples unicelulares o unise

riados con cabezas esféricas o discoides; a veces bicelula-- 

res. Pelos no glandulpres: Simples, unicelulpres o uniseria- 

dos, con células subsidiarias en la base. Algunos parecen - 

verrugas" o tricomas espinosos. 

Cistolitos: Calcáreos y cuerpos semejándolos, usualmen

te en células epidérmicas Pdyacentes. Frecuentemente observa

bles a simrle. vista como áreas bl9nc^ s. Su forma y tamRño va

ría dentro de especies en diferentes estados de desarrollo - 

de las hojas. 

Cristales: R^ ros o ausentes en muchos géneros. Reris-- 

tractos en formas de racimo y solitarios junto con cristal a- 

re.noso. 

Usos: Los frutos de alr•:nos géneros de esta familia - 

son: 1^ s calsbnzas, reriros, me ones, sandias, entre otros. 
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La raiz de Bryonia d; oica en un tie^no fue usada para

vier la tos en cleuritis. 

CANNABINACEAE: Pelos no Flandulares: unicelulares, rn- 

ramente uniseriados con cistolitos en la base de los pelos, 

que algunas veces penetran en e7. mes6filo. Pelos uniceluln - 

res situados en bases multicelulares o regados directamente

e la epidermis en Humulus. 

Pelos glandulares: con cabezas crateriformes, con abun

dante material secretado bajo la eridermis; endentados en - 

las hojas jóvenes de Humulus. 

Usos: E1 Humulus se usa para la obtención de lúrulo. 



IV.- RELACION ENTRI: LAS ESPECIES RAJO ESTTTDIO. 
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Existen algunos géneros que han sido descritos en el - 

capítulo anterior y los cuales presentan similitudes, así co

mo diferencias microsc6picas y químicas con el género Canna- 

bis. 

CAMPANULACEAE: Relaciones: En los cuerpos análogos a _ 

cistolitos en la base de los pelos. 

Diferencias: En los pelos de Campanula se ha observado

calcificaci6n como un l' esaueleto delicado', además de exis- 

tir pelos multicelulares curvados. Los cuerpos análogos a - 

cistolitos, también se encuentran en los márgenes de las ho- 

jas y células epidérmicas adyacentes. 

HYDROPHYLLACEAE: Relaciones: En los pelos frecuentemen

te existen incrustaciones de carbonato de calcio. 

Diferencias: Los pelos no glandulares son ocasionalmen

te bicelulares sobre bases multicelulares, además de pelos - 

multicelulares en forma de estrella y con espinas._ La dife-- 

rencia más importante es que estos pelos no glandulares son

largos y delgados en comparación con los de Cannabis; tam--- 

bién poseen protuberancias calcificadas en células subsidia- 

rias de los pelos. Dan respuestas negativas a Duq. N. y Duq. 

Levine. 
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BORAGINACEAE: Relaciones: Los cuerpos análogos a cisto

litos en la base de los pelos. Tournefortia scabra tiene pe- 

los cistoliticos similares a los de Cannabis. La familia es- 

tá caracterizada por pelos cuyas paredes están incrustadas - 

total o parcialmente de carbonato de calcio. 

Diferencias: Las hojas son ásperas al tacto. Los pelos

incrustados de carbonato de calcio son de tipo pelusa. El gé

nero Cordia tiene tricomas en forma de estrella y cistolitos

que están enteramente silicificados o de las dos formas. C. 

cuyabensis y C. alliodora en la epidermis de la hoja tienen

cistolitos de tipo elongado; C. gerascanthus posee pelos y - 

estructuras cristalinas independientes; C. macrocephala tie- 

ne pelos con crecimiento de tipo estrella. Tournefortia sca- 

bZ está provisto de pelos cubiertos de pelusa, en la super- 

ficie inferior, que le dan apariencia de lanilla. Anchusa, - 

Lithospermum y S.ymphytum tienen pelos cistoliticos largos y

pronunciados con una base multicelular que también, contiene

cistolitos. Da las pruebas de Duq. N., Duq. L. y Beam nega- 

tivas. 
rr

rr  C.ti, 

Pelos cubiertos y

glandulares de di

ferentes géneros. 
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SCROPHULARIACEAE: Relaciones: La presencia de cistoli- 

tos y cristales de oxalato de calcio. La especie Euphrasia - 

officinalis desarrolla color con la reacción cte Duq. N. 

Diferencias: En Melamp,yrum y Calceolaria, los pelos - 

son cortos y achatados. Todos los demás géneros ( excepto. Eu- 

phrasia) no desarrollan color en la prueba de Duo. N. y nin- 

gún género da coloraci6n a las de Duq. L. y Beam. 

Pelos en forma de candelabro en Scrophulariaceae. 
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GESNERIACEAE: Relaciones: Los pelos del género Gloxi-- 

nia son semejantes a los de Cannabis. 

Diferencias: Poseen tricomas de estructura multicelu— 

lar. Las células de los pelos poseen savia roja o azul. Au-- 

sencia de carbonato u oxalato de calcio. Los ensayos de Duq. 

N., Duq. L. y Beam dan negativos. 

e

0
e

o
e

0

Pelo glandular. 

ACANTHACEAE: Relaciones: Algunas especies de Strobilan
z

thes da coloración de azul a violeta en la reacción de Duq. 

N. Los cristales son de oxalato de calcio. 

Diferencias: Acanthus, Thunbergia, Strobilanthes y - 

Ruellia están provistos de pelos multicelulares sin calcifi- 

car. Poseen cistolitos fusiformes como crecimiento sobre cé- 

lulas epidérmicas. Las pruebas de Duq. L. y Beam son negati- 

vas para todos los géneros. 
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Diferentes cistolitos en Acanthaceae. 
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VERBENACEAE: Relaciones: Los géneros Verbena y Lantana

poseen cistolitos muy semejantes a los de Cannabis en forma

y tamaño. 

Diferencias: El género Lippia posee pelos cistoliticos

pequeños con una estructura circular basal grande. Todos los

géneros dan negativas las dos reacciones de Duquenois y la - 

de Beam; no Poseen ni oxalato ni carbonato de calcio. 

Pelo glandular. Pelos peltados. 

URTICACEAE: Relaciones: Tienen tricomas. y caracteristi

cas muy similares a Cannabis. Urtica dioica y U. urens po--- 

seen los " pelos irritantes", que son algo parecidos a los pe

los cistoliticos de Cannabis. Tiene cristales de óxalato de

calcio. 

Diferencias: Los cistolitos que poseen son generalmen- 

te independientes y no asociados con los pelos. Los " pelos - 

irritantes" tienen en e] ápice una prominencia pequeña que - 

permite al líquido contenido en el pelo, ser exudado el rom- 
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lor con las pruebas de Duq. N. y Chamrawy. 

Diferencias: Los cistolitos del género Ficus no tienen

semejanza con los de Cannabis, ya que se presentan en forma. 

de elipsoides independientes y, algunas especies de este gé- 

nero s610 tienen las surerficies " verrugosas". En los comro- 

nentes de esta familia no se detectó ni oxalato ni carbonato

de calcio. A excepci6n. de Ficus todos los géneros dan res --- 

puestas negativas a Duq. N. y Chamrawy. Ningún género da res

puesta positiva ni a Duq. I.. ni a Beam. 

Cistolitos de Ficus elastica. 

Ci.stolitos y pelos - 

ci.stolitícos de Fi-- 

r,, n carica. 
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Pelos cistoliticos y glandulares de Broussoneti_a pap,yrifera. 

ULMACEAE: Relaciones: Especies de los géneros Celtis y

Ulmus dan coloración en la prueba de Duo. N. Los géneros A-- 

phanenthe, Celtis y Trema tienen' pelos calcificados de apa— 

riencia estructural, parecida a los de la marihuana. 

Diferencias: Los cistolitos existen como formas " verda

deras" en cristales solitarios o en racimo en el mesbfilo 0

como " verrugas" calcificadas en la epidermis. No tienen cris

tales que produzcan efervescencia con el HC1 diluido. Todos

los géneros dan negativas las reacciones de Dun.. L. y Beam. 

LCASACEAE: Relaciones: F1 género Mentz elin tiene esre- 

cies que desarrollan color en la reacción de Duq. P. El cre- 

cimiento de cistolitos en células subsidiarias alrededor de

la base de los pelos. Petalonyy tiene pelos cistolíticos cor
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CUCURBITACEAE: Relaciones: Los pelos de Meluthria son

comparables en tamaño a los de Cannabis. 

Diferencias: El desarrollo de cistolitos es en las cé- 

lulas epidérmicas mesofílicas, que están asociadas con los - 

pelos. En Brvonia y Coccinia la principal diferencia con Ca- 

nnabis es que los pelos cistoliticos están en incrustaciones

de las paredes celulares adjuntas a los pelos que forman una

base circular blanca semejando escama. Los pelos enganchados

de Cucumis son relativamente más grandes que los de Cannabis

y multicelulares. Los pelos de Melothria tienen sus estructu

ras basales muy engrosadas. No contienen sales de calcio. - 

Ningún género da positivas las reacciones de Duo. N., Duq- L. 

y Beam. 

Cistolitos dobles y grupos de cistolitos. 
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CANNABINACEAE: Relaciones del género Humulus con el Ca

nnabis: Los brotes florales producen un fuerte color violeta

con la reacción de Duo. N. Tienen cistolitos como protuberan

cias " verrugosas" o como dep6sitos en la base de los pelos. 

Los pelos son similares. 

Diferencias: Los pelos cistolíticos de Humulus lupulus

son más pequeños y los de H. . janonica son mAs grandes que - 

los de Cannnbis. Otra diferencia es la presencia de pelos - 

unicelulares de dos brazos situados directamente sobre la - 

epidermis o en bases multicelulares. Las hojas de H. lupulus

no dan positiva la reacci6n con Duo. N. El color que dan las

inflorescencias de H. lupulus en Duo. N. no es soluble en - 

cloroformo ( Duq. L. negativa); así como la de Beam. H. japo- 

nica no desarrolla color con las pruebas de Duquenois ni con

la de Beam. 

Pelos glandulares de

Humulus lupulus. 



Humulus lupulus). 

z

Sección transversal

de Cannabis sativa. 
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Es de gran importancia la comparaci6n de la Secretaria

de las Naciones Unidas, que hizo el Dr. Alfredo González Ca- 

rrero, los cuales son los siguientes: 

ABREVIATURAS USADAS: 

0 Negativo

Trazas

Débilmente positivas

Positiva

Fuertemente positiva

SPECIES BEAN: CHAMRA',7Y DUQ. N. 

Salvia offícinalis

Thymus vulgaris 0

Rosmarinus officinalis 0

Satureja hortensia 0

Lavandula officinalis 0 0

Eucaliptus globulus 0

Arthemisia 1bsynthium 0 0

Arthemisia dracunculus 0

Cinnamomun camphora 0 0

Laurus nobilis 0 0

Angelica archangelica 0 0

Lepidium sativum 0 0

Armoracia la^athiofolia 0 0

Ficus carica 0 0
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ESPECIES BEA,*4 CHVRAi7Y DU9. N. 

Ficus elastica 0 0

Pelargonium canitatum 0

Filipendula ulmaria 0 0

Papaver somniferum 0 0

Rhamnus franfula 0

Nicotiana tabacum 0 0

Atropa selladona 0 0

Datura stramonium 0 0

Hyoscyamus ni er 0 0

Juni_nerus w:.ycedrus 0 0

Junioerus sabina 0 0

Juninerus communis 0 0

Larix decidua 0 0

Todas las especies antes señaladas, con excepción de - 

Ficus, cuyas diferencias ya se indicaron, se diferencian mi- 

crosc6picamente de Cannabis porque éstas no tienen cistoli-- 

tos. 



V.- IDENTIFICACION MACROSCOPICA. 
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El cáñamo indio verdadero ( C. sativa) se obtiene de - 

plantas de la India, de las cuales se recoge la dloga tan - 

pronto como las sumidades floridas de las plantas femeninas

han adquirido un color pardusco. 

El cáñamo americano ( C. sativa var. americana) se pre- 

senta en forma de segmentos rotos de las inflorescencias y

de hojas más o menos arrugadas y rotas; con color variable - 

desde verde hasta pardo verdoso y pardo claro ( en los ejem- 

plares viejos). 

El cáñamo africano ( C. sativa var. africana) llega al

comercio en forma de hojas partidas y sumidades floridas ro- 

tas, de color pardo verdoso. 

La droga también puede venir pulverizada y es de un co

los claro o pardo oliva mediano. 

Debido a estas diferencias de color; es dificil la i-- 

dentificaci6n macrosc6pica de marihuana, aunado a que las ho

jas secas de otras plantas presentan algunas semejanzas, ade

más de los colores; algunas personas que han trabajado con - 

marihuana por mucho tiempo, pueden reconocerla macrosc6pica- 

mente. 

Una característica que tiene la marihuana es la si---- 

guiente: es un poco ásrera al tacto; se diferencia de las ur
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ticáceas y de loasáceas porque Cannabis no tiene pelos irri- 

tantes; de las boragináceas porque éstas son mucho más áspe- 

ras que la droga; y de las labíadas, ( menta, menta piperita, 

salvia, etc.) por el olor característico de éstas. 

En los sembradíos, su principal característica es .que

las hojas palmeadas compuestas tienen de 5 a 11 folíolos, - 

siempre número impar),' siendo 5 b 7 el número más usual; - 

tienen un color verde oscuro en la superficie superior y al- 

go claro en la inferior. Los extremos son lineales- lanceola- 

dos, con márgenes dentados o serrados. 

Hoja de marihuana, con

cinco folíolbs. . 

Puede consistir de 3 a

11 folíolos u hojillas; 

han sido reportadas has- 

ta 15) 



VI.- C 0 N C L U S I 0 N E S. 
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1.- Diversos autores aseguran que Cannabis tiene oxala

to de calcio, y otros que tiene carbonato de calcio; para la

identificaci6n no es necesario saber si es una u otra sal, - 

pues las dos dan efervescencia al adicionarles Acido Clorhí- 

drico diluido y además hasta ahora no se ha encontrado exi es

ta sustancia ninguna acción Químico Legal. 

2.- En las familias en que no se ha podido averiguar - 

cuál es la composición química de los cristales, se supone - 

que no son ni oxalato ni carbonato de calcio, y esto puede - 

ser una diferencia. Esta suposición está basada en que, con

adicionar HC1 dil. y reactivos específicos se podría saber, 

por lo menos que es una sal de calcio, sodio, etc. y repor- 

tarla como tal. 

3.- Después de saber que algunas veces hay respuesta - 

positiva a reacciones químicas especificas, como la de Duq. 

N. con material que no es marihuana, y al conocer las afini- 

dades microsc6picas que hay entre varias plantas, propongo - 

que para comprobar que la muestra es Cannabis o no, se haga

un examen exhaustivo comparativo con testigos positivo y ne- 

gativo y empleando otras técnicas más sensibles como son: el

ensayo alcalino de Beam, ensayo alcalino de Beam modificado

por Bouquet y cromatografía en capa fina. 
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4.- Se mencionan algunas plantas que tienen alguna si- 

militud morfol6gica con Cannabis, sus usos y semejanzas. 

5.- Existen varias plantas que presentan los pelos un¡ 

celulares similares a los de Cannabis, razón por la que la - 

sola existencia de ellos no es suficiente para concluir que

es Cannabis. 

6.- Se indica la forma y proporción de los pelos unice

lulares de las diversas plantas que los tienen. 

7.- Basandose en: 

a).- que una misma cepa de semillas

es influenciada de una manera apreciable, dependiendo de las

condiciones ambientales a que es sometida, 

b).- que a1n en la actualidad no hay

niveles de divergencia que los botánicos requieren antes de

reconocer especies diferentes, y

c).- que los botánicos que han afirma

do que hay 3 especies, posiblemente sólo han observado mues- 

tras extremas, sin tomar en cuenta la selección natural, la

adaptación y la evolución que ha sufrido la planta a través

de los años, además de los ecotipos intermediarios, se puede

concluir que hay una sola especie. 



VII.- B I B L I O G R
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