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Alejandro Tecuanhuehue Serv1n, " Determinación del contenido de 

oxalatos en plantas ornamentales de la familia ~11 • 

Asesorada por los M.v.z. Rogelio L6pez López y M.v.z. René Rosiles 

Mart1nez. 

RESUMEN: 

Se analizaron 93 muestras de 4 géneros de plantas de la familia 

~ para evaluar su concentración de oxalatos. Se determinó que 

el contenido promedio en calocasia spp fue de 12.22\ en base seca 

(B.S.), en Dieffenbachia spp de 15.32% (B.S.), en Phylodendron spp 

d~ 17.28% (B.S) y en ~ spp de 18.91% (B.S.) 

El género Calocasia fue la planta que tuvo la menor concentra

ción promedio de oxalatos (p<0.05) comparada con los tres géneros 

restantes. 

El contenido promedio de oxalatos superior al 10% confirma el 

potencial tóxico que puede representar éste tipo de plantas cuando 

son consumidas por los animales doméstico como perros y gatos en 

confinamiento. 



INTRODUCCION 

La intoxicación en los animales de compaf'iia causada por 

plantas rara vez es vista como un problema cl1nico o bien su 

diagnóstico es a menudo pasado por alto. Es com1ín que en la 

práctica cl!nica sean confundidos sus signos c11nicos con otro tipo 

de intoxicaciones como la producida por el ctilen glicol o por 

sustancias irritantes como ácidos o álcalis (4,S,8,16,19,22,23). 

Además, es común el desconocimiento por parte de los médicos 

cllnicos, de las plantas que son potencialmente tóxicas para 

especies animales menores (5,6,8,17,19,20). 

En la práctica clínica de pequeñas y grandes especies 

animales, en ocasiones se observa la intoxicación por f itotoxinas. 

En éste caso se hace referencia propiamente a los oxalatos 

contenidos en las plantas de ornato. Los oxalatos de sodio, potasio 

y ácido oxálico son sustancias hidrosolubles que tienen la 
caracteristica de combinarse con el calcio sangulneo de los 

individuos que las ingieren y as1 pueden producir hipocalcemia e 
inhibición de las metaloenzimas dependientes del calcio y del 

magnesio cuando son consumidas en grandes cantidades. Son también 

nefrot6xicos, pues forman cristales insolubles en los riñones, y 

además tienen la capacidad de producir estomatitis-glositis severa 

en el momento que entran en contacto con la mucosa oral 

(2,4,5,S,9,23). 

La incidencia de intoxicación con plantas, en pequeñas 

especies de animales domésticos es menos frecuente, si se compara 
con las cusadas por los metales pesados, rodenticidas, pesticidas 

o herbicidas. Sin embargo, no se debe perder de vista que los 

médicos veterinarios deben estar preparados para reconocer los 
casos de intoxicación por fitotoxinas (3,4,6,8,19). 



Una planta t6xica es aquella, en la que alguna de sus partes 

como las hojas, los tallos, las ralees o su totalidad, bajo ciertas 

condiciones, al entrar en contacto con el organismo provoca efectos 

daf\inos, o puede incluso causar la muerte en virtud de los 

principios quimicos que posea (5,8,9,12,19,25). 

Dentro de la gran variedad de familias de vegetales, se enfoca 

a la familia Araceas, nombre botánico de una gran familia de 

plantas también conocidas como 11 arum" que incluye a más de 100 

géneros. son generalmente plantas herbaceas que habitan en los 

trópicos o en climas templados; pertenecen a las Angiospermas, de 

la clase monocotiledoneas; los frutos casi siempre son bayas y la 

inflorescencia es un espádice variable en las distintas especies 

( 1, 2' 3, 6' 8, 12. 15, 18, 2 3) . 

En México son comúnes este tipo de plantas y en casi todos los 

hogares se encuentran algunos ejemplares. son comúnmente de

nominadas "plantas de sornbra 11
1 como: el 11 teléfono 0 (Phylodendron 

spp), "hoja pinta" (Dieffenbachia spp), 11 caladios 11 (~ spp}, 

"hoja eleganteº (Monstera spp) y ºoreja de elefante" (Calocasia 

spp) (1). 

Desde hace tiempo se ha atribuido a esta familia de plantas 

ser la causa de un síndrome de estomatitis-glositis, que se observa 

cuando los perros, gatos, aves y lagartos herbivoros las mordis

quean o las consumen. Este tipo de comportamiento es más frecuente 

en perros y gatos jóvenes (2,4, B,9,12,23). 

El médico veterinario se hace la interrogante, ¿qué es lo que 

induce a los animales domésticos de compaflia o mascotas a "comer" 

dichas plantas?. Existe en los animales como en el humano el 

fenómeno denominado 11 pica 11 ; se puede decir que es un hábito o 

vicio. En ocasiones se denominan estereotipias y como ejemplo de 

ellas está el perro que gira alrededor de su cola; quizás su origen 
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sea prurito en la regi6n anal o en la región caudal y éste gesto 
convertido en hábito se perpetüa al parecer por juego. Los tres 
estereotipos más conocidos en los animales domésticos son el labial 

(mostrar los dientes), el de lamer y mordisquear y el de la succión 
(3, 7). 

El estereotipo que nos interesa es el por qué los animales 

lamen o mordisquean objetos. Este es coman en la mayoria de las 

especies incluyendo al hombre. Se ha tratado de explicar como 

consecuencia de una carencia de minerales o por momentos de hambre 
insatisfecha entre otros. En realidad parece que este hábito puede 
tener su origen en la satisfacción gustativa provocada por el 

lamido de determinados materiales y posteriormente se convierte en 
vicio (J,7). 
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Otra condici6n que lleva a esta conducta, es la edad de los 
animales, siendo más frecuente en individuos jóvenes que en 

animales adultos. Los cachorros exploran el mundo con sus dientes 
y frecuente~ente presentan irritaciones en la encía o mucosa oral 
como producto de la dentición, o por masticar objetos duros. Así 
mismo el aburrimiento es otro factor que predispone a los animales 
domésticos a ingerir plantas; esto es más manifiesto en perros y 

gatos encerrados continuamente o que están en espacios reducidos. 
Comienzan entonces, a manifestar conductas aberrantes y una de 

ellas es el esterotipo de masticar y comer plantas u otros objetos 

(3. 7). 

El principio fitotóxico involucrado en la ingestión o 
mordisqueo de las plantas de la familia de las Araceas son los 
oxalatos presentes en las hojas y tallos. Existen además en las 
plantas oxalatos de sodio, de potasio y ácido oxálico. Los oxalatos 
mecanicamente desencadenan una destrucción celular que induce la 
liberación de histamfna en el individuo que las ingiere, la cual 
rara vez pone en peligro la vida en forma inmediata. sin embargo, 
cuando, se presenta un caso de intoxicación con este tipo de 
plantas la experiencia momentánea es desagradable para el paciente, 
pues cursa con una severa irritación de la mucosa oral acampanada 

de dolor. El animal sacude la cabeza desea beber pero se le 
dificulta; además hay intensa salivación. Lo más alarmante es la 
severa inflamación de la lengua, por lo que ésta se llega a 
protruir; el edema alcanza la faringe con lo que el paso del aire 
se dificulta (2,8,9,11,12,17,22,23). 

La toxicidad de los oxalatos en un animal esta condicionada 
por su estado nutricional, el periódo de tiempo por el cual consuma 
la planta, la concentración de oxalatos en la planta, la presencia 
de otro tipo de alimento en el estómago, el factor de dilución de 
los tóxicos y el nümero de exposiciones a plantas que contienen 
oxalatos. 



El efecto crónico por la ingestión continua de oxalatos es la 

precipitación del calcio sangu1neo, ya que los oxalatos son 

quelantes del calcio, con lo que se produce un síndrome hipocalcé

mico sin causa aparente. Esta condición, es rara en pequenas 

especies sin embargo puede ocurrir, pero la exposici6n debe ser en 

forma oral, pues se ha 

por v1a sanguínea 

(4,5,8,10, 12, 16,22). 

observado que la administraci6n de oxalatos 

no provoca signos de hipocalcemia 

otro daflo importante que causan los oxalatos es que después de 

haber precipitado al calcio sanguíneo se forman cristales de 

oxalatos de calcio de una solubilidad muy escasa. Estos se acumulan 

en los nefrones con el consecuente daño, llegando a provocar 

insuficiencia renal y uremia (4,5,8,10,12,16,22). 

Además se produce ruptura de los glóbulos rojos por la 

presencia de los cristales de oxalatos de calcio a nivel sangulneo 

lo que desencadena anemia y crónicamente hemoglobinuria. 

A la necropsia es frecuente encontrar: fragmentos de la planta 

semidigerida en el estómago¡ ascitis e hidrotórax como consecuencia 

de la anemia; hemorragias en las membranas serosas y mucosas, 

además de edema y necrosis. Los oxalatos son de efecto cáustico, 

como consecuencia los riñones están pálidos y edematosos; la cáp

sula perirenal se desprende con facilidad y son de consistencia 

friable. En ocasiones se llegan a observar los cristales de ox
alatos sobre todo en los tubulos contorneados causando una severa 

dilataci6n de la luz de éstos (4,11,21,24). 

Es importante diferenciar este tipo de intoxicación con otros 

compuestos de efectos irritantes; la intoxicación crónica es rara 

en pequeñas especies pero suele ocurrir. 

La presencia de plantas de ornato junto con perros confinados 

o que habitan en espacios reducidos crea la posibilidad de que 
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éstas sean ingeridas. As1 que éste dato, junto con la informaci6n 
previamente descrita, detecta el peligro potencial de la ingesti6n 
y de aqu1 la necesidad de la evaluación del contenido de oxalatos 

en plantas de la familia ~ y el conocimiento de la correlación 

del contenido de oxalatos con los efectos tóxicos para los animales 

domésticos. 
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HIPOTESIS 

Algunas de las plantas de ornato de la familia ~, contienen 
cantidades significativas de exaltas, que pueden ocasionar 
toxicosis en los individuos que las consuman. 

OBJETIVO 

Evaluar la concentración de oxalatos de calcio en 4 géneros 
de plantas ornamentales de la familia Araceae. 



MATERIAL Y METODOS 

se analizaron 93 plantas de 4 generes representativas de 

plantas de ornato de la familia ~ más comünes en la ciudad de 

México, Monstera spp (16), Dieffenba_~ (19), calocacia spp 

(14) y Phylodendron spp (44). El material vegetal se sec6 en una 

estufa de laboratorio a 80 e por 24 horas. Una vez seco, se molió 

y pes6 1 g de muestra; se depositó dentro de un matraz micro 
Kjeldahl, se aHadieron 50 ml de una solución de ácido clorh!drico 

1 N. El matraz se colocó en la platina caliente y se sometió a 

ebullición durante 30 minutos. Pasado éste tiempo se filtró la 

digesta y se tomó l ml del filtrado y se depositó en un tubo de 

ensaye. A este se le afiadió 1 ml de una solución de calcio de 1000 
mg/l (ppm), se ajustó el pH a 7 o ligeramente alcalino con una 

soluci6n de hidróxido de amonio al 20%. Se centrifugó a 3000 rpm 

durante 10 minutos, se decant6 y desechó el sobrenadante. Después 

se agregaron 2 ml de un solución de hidróxido de amonio al 2%, se 

agitaron y se repitió el centrifugado, se decantó el sobrenadante, 

se agregó l ml de una solución de ácido sulf~rico 1 N. La medición 

del contenido de oxalatos se realizó con una solución de permanga

nato de potasio 0.002 N. La solución de permanganato de potasio se 

afiadi6 a goteo hasta que la muestra adquirió un cambio de color (de 

incoloro a un rosa ténue) este vire de color indicó el fin de la 

titulación. Adicionalmente, se corrieron estándares y blancos. El 

cálculo final del contenido de oxalatos en la muestra se realizó 

compararandola con una solución de oxalatos conocida (ml de 

permanganato de potasio gastados para titular una concentraci6n 

conocida y por una regla de tres simple los ml de permanganato de 

potasio empleados para la muestra problema), se obtuvo el porcen

taje de oxalatos de calcio para cada una de las muestras. 

Los resultados obtenidos se agruparon y analizaron por medio 

de análisis estadísticos descriptivos y de varianza. 
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RESULTADOS 

En la gráfica 1 se observa la frecuencia de distribución que 

se encontró en plantas del género calocasia, notandose que la mayor 

frecuencia se sitüa entre 5 y 10%. La concentración promedio de 

oxalatos fue de 12.22% ± 4.97, valor m1nimo de 5.71% y máximo de 

22.4%. Este género fue el que tuvo la menor concentración promedio 

de oxalatos (P<0.05) comparado con los géneros restantes. 

En la gráfica 2 se puede apreciar la frecuencia de dis

tribución que tuvieron las plantas del género Dieffenbachia spp 

mostrando su mayor incidencia del porcentaje de oxalatos entre 10 

y 20%. El contenido promedio fue de 15.32% ± 7.92 y valores m1nimo 

y máximo de 4.61 y 35% respectivamente. 

En la gráfica 3 se anota la frecuencia de distribución que 

tuvieron las plantas del género Phylodendron spp; presentando la 

mayor frecuencia del contenido de oxalatos entre 10 y 20%. La 

concentración promedio fue de 17. 28% ± 5. 4 7 y valores m1nimo y 

máximo de 5.07 y 28.64\ respectivamente. 

En la gráfica 4 aparece la frecuencia de distribución que 

presentaron las plantas ornamentales del género ~ spp, 

teniendo su mayor incidencia del contenido de oxalatos entre 15 y 

25%. La concentración promedio de oxalatos fue de 18.91\ ± 7.0 y 

valores minimo y máximo de 9.28 y 37.42% respectivamente. 

En la gráfica 5 se aprecian los 4 géneros de plantas analiza
dos, su contenido promedio de oxalatos fue de 16% 
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DISCUSION 

Agrupando a los 4 géneros de plantas analizadas, su contenido 
promedio de oxalatos fue de 16\, éste nivel indica que son 

potencialmente t6xicas, cosiderando que se notifica que Halogeton 
glomerulatus debe de tener un contenido de por lo menos 10% de 

oxalatos para que se observe la intoxicación en ovinos (S,13}. 

Marshall y col (14} informan sobre el s1ndrome del edema 

perirenal del cerdo, el cual es asociado a la ingestión de bmJt:: 
J:..ft.Dllius retrotle>..1Js cuyo contenido de oxalatos vari6 de 12. 6 a 

30.7\, adem!s de otras fitotoxinas como nitratos y saponinas (4). 

Si se consideran estos datos y la universalidad de la tox

icidad de los oxalatos, se puede suponer que los niveles encon

trados en la presente investigación son suficientes para producir 

la toxicosis que se notifica como s1ndrome clinico estomatitis-glo

sitis (8, 9). 
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CONCLUSIONES 

El contenido promedio total de 16% de oxalatos en las plantas 
Calocasia spp, Dieffenbachia spp, Phylodendron spp y ~ spp 

indica que se deben de considerar potencialmente tóxicas para los 

animales de compaftia cuando las mastican o consumen. 

La literatura advierte también sobre la posible presencia de 

otras sustancias que pudiesen tener efectos sinérgicos con los 
oxalatos presentes en las plantas. Pero a su vez no se indica la 

cantidad de oxalatos requeridos o encontrados en las plantas 

asociadas a producir el slndrorne de estomatitis-glositis. 

Se recomienda indicar a los duefios de los animales de compañia 
sobre el peligro potencial que representan este tipo de plantas 

cuando están al alcance de sus mascotas. 
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GRAFICA 2. CONCENTRACION DE OXALATOS 
EN Dieffenbachia spp. 
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GRAFICA 3. CONCENTRACION DE OXALATOS 
Phylodendron spp. 
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GRAFICA 4. CONTENIDO DE OXALATOS EN 
Monstera spp. 
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GRAFICA 5. CONTENIDO DE OXALATOS EN 
PLANTAS DEL GENERO ARACEAS. 
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