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YJETERMINACION DE LA DOSIS LETAL 50% DEL EXTRACTO ALCOHOLICO DE

LA RAIZ DEL CHILCUAN ( Heliopsis longipes) EN DOS CEPAS DE RATAS. 

R E S U M E N

El objetivo de este trabajo fue determinar la DLsodel

extracto alcohólico de la raíz de la planta llamada chilcuán

Heliopsis longipes), a la que se le conocen efectos insectici

das, anestésicos y antibacterianos. Se obtuvo el extracto alto

hólico a partir de raíces de chilcuán secas y molidas, colecta

das directamente de su lugar de origen en el, estado de Guanajua

México. 

Se usaron cinco lotes de ratas de las cepas Wistar y

Long Evans, de 20 animales cada lote. En estos animales se pro

baron cinco diferentes dosis del extracto alcohólico total de

la raíz de chilcuán por vía intreperitoneal ( I. P.). Las dosis

usadas fueron: 0. 0, 100, 200, 400 y 800 mg/ kg de peso corporal

p: c.); al grupo control se le aplicó agua destilada como pla

cebe, ya que ésta fue el vehículo de aplicación del extracto. 

Los resultados se registraron durante los primeros siete

días y se analizaron por dos métodos diferentes. La DLsoobte

nida fue de 566 mg/ kg de p. c. ( método de Reed y Muench), y 560

mg/ kg de p. c. ( análisis gráfico de Bliss y Marks). 

F.1 intervalo de confianza para la DLsofue de 398 a 805

g/ kg de p. c.( método de Reed y Muench) y 393 a 797 mg/ kg de p. c. 

método de Bliss y Marks), ambas con P 0. 05 y con 20 grados de

libertad. 

Finalmente se comprobd la DLsoen un grupo de diez hem

bias Wistar, en donde se cumplieron los resultados esperados. 

De los resultados aquí observados son de notar: la veloci

dad de absorción del extracto por vía I. P., que fue de 3 min. pro

medio; los animales susceptibles a la dosis letal murieron dentro

de los 10 min. siguientes a la aplicación del extracto; los ani

males que sobrevivieron a los 60 min. siguientes a la aplicación

de la droga, se les pronosticó favorablemente. 
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El interés sobre la toxicidad de las drogas es esencial

mente práctico para los tratamientos cuimioterapéuticos, esto es, 

F: Pr un lado asegurar la dosis necesaria efectiva para obtener la

rezpmesta deseada y además asegurar que no producirá efectos t6xi

cos indeseables v por lo tanto poder así conocer el margen de segu

ridad en una droga, el cual es el rango que existe entre la dosis

terapéutica efectiva v la desia a la que esta misma droga empieza

a ,, ausar signos tóxicos ( 23). 

Hay requerimientos mínimos que debe cumplir una droga an- 

tes de usarse como terapéutica, esto implica que debe ser probada

antes experimentalmente y tener un margen de seguridad confiable

entre dosis terapéutira v dosis t6xica, cuando se administre por

primera vez v eer bien tolerada en dosis terapéutica para cuando

se administre repe* idamente. En estos dos métodos de administra

ci6n se basa en los experimentos llamadas de toxicidad aguda y

crónica respectivamente ( 6). 

La relación entre dosis tóxica y dosis terapéutica es el

Indice terapéutico; entre más alto sea este indice, mena. será

la probabilidad de que la droga cause efectos tóxicos cuando sea

usada clínicamente, un indice de siete es el recomendado como mini

mo segura ( S). 

Fr i- nráctica, la introducción de una sustancia dentro de

la medicina veterinaria, se determina no 5610 por la toxicidad

de la sustancia, si no también por la naturaleza de la enfermedad

para la cual fue nropuesta, 
así coro la respuesta del animal duran
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te el tratamiento. Diferentes aniRales de la misma especie varían

en su susceptibilidad a la acción tóxica de una droga; en animales

de distintas esneries existe una variación aun más marcada por

sis diferencias en sensibilidad v tipo de respuesta. 

Aunque el concepto de indice * erapéutico es variable, en- 

fatiza el hecho de cue el tamaño de la dosis terapéutica es menos

importante que su proximidad a la dosis tóxica ( 6). En quimiote- 

pia experimental el indice terapéutico puede ser calculado por la

dosis minima nue proteja al 508 de los animales v la dosis mínima

aplicada por la misma vía, que mata al 508 de los animales. 

La estimaci8n de la dosis tóxica es entonces esencial para

calcular el indice terapéutico, pero la extensa variación en sena¡ 

bilidad y tipo de respuesta intra especies hace imposible el cálcu

lo de la dosis tóxica mínima; para resolver esta dificultad se pro

ponen los cálculos de la DT50eue es, la dosis nue produce signos

tóxicos en el 508 de los animales: la DLsonue es la dosis que pro

vaca la muerte al 508 de los animales v la Dosis Curativa 50 ( DC50)' 

aue es la dosis nue tiene efectos terapéuticos en el 508 de los ani

les, sin causar signos tóxicos ( 4). 

Los estudios de toxicidad aguda consisteeen determinar

la DI,sopor varias vías de administración, así mismo anotar los

efectos tdxicos en varias especies aninules, además de determi

nar si hav actividad farmacodinámica en la droga. Así tendremos

nue en una población de animales de la misma especie, pocos indi- 

viduos serán susceptibles a dosis relativamente balas v otros se- 
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El uso de principios activos nrovenientes de plantas, ea

nleadas como sustancias terapéuticas, nos ha brindado una alter

nativa para el control de agentes infectantes. 

En América del Norte están reportadas cuatro plantas del

género Heliopsis: H. scabra, H. gracilis, H. parmifolia y H. 

longipes ( 21), con propiedades insecticidas anestésiscas y anti

bacteriana en sus raíces ( 21, 17). Estas propiedades se repor

tan tan efectivas como las del peritre ( Chtysanthemum cineraria- 

efolium) ( 15, 21, 9, 24). 

Las especies Heliopsis longipes sólo se ha reportado en

México, en los estados de Ouerétaro, Guanajuato v San Luis Po- 

tosí ( 1, 2, 12, 15, 21, 17, 18) Dde la familia de las Compuestas. 

Esta planta es conocida como chilcuán, chilmécatl, chil- 

cuague, pelitre del pais o peritre mexicano. £ s una planta her

bácea perenne de 20 a 70 cm. de altura; de hojas opuestas, ova- 

ladas de 2 a 4 ems. de largo, aserradas y con peciolos cortos; 

amarillas con largo pedúnculo. Raíces de 15 a 30 cros. de largo

nor unos dos milímetros de ancho, con corteza morena que cubre

ua eje leñoso y amarillento ( 15, 17, 18). 

Las raíces al masticarse producen un sabor acérrimo y pican

te, adormecen la lengua y provocan abudante secreción de saliva. 

Estos efectos se obtienen con la corteza de la raíz y no con su

eje, ( 16, 17). 

La raíz también se ha empleado como condimento y para la

elaboración de bebidas alcohólicas, en este dltimo caso se han

mencionado intoxicaciones graves v en ocasiones muerte por inees
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ti6n de excesivas cantidades de la raiz o de sus extractos

10, 16). En medicina puede usarse la tintura como estimulante

V el extracto como anestésico ( 17). 

El Heliopsis longipes fue erróneamente clasificada como

Erigeron afinis, recibi6 su nombre correcto hasta 1947 ( 1, 2, 

12, 10, 18). 

Se informó haber aislado de la raiz del chincuán un com- 

mesto insaturado al que se llamó " afinina" el cual es el prin

cipio insecticida de la raiz ( 1, 2). Posteriormente, se deter- 

minó la estructura de la afinina, aue es una N- Isobutil 2, 6, 8, 

decatrionamida ( C14' H23, N, 0) ( 12). Quedd por resolverse las

confripuraciones Cis o Trans de las dobles ligaduras ( 10). 

Se encontró en otra especie del género Heliopsis el com- 

puesto llamado " scabrina", con eran actividad insecticida, fun

gicida y antibacteriana; esto so descubrió al comparar la ac- 

ción de las raíces de H. scabra con las raíces de H. loneioes

21). Se reportó que el DrinciDio activo de la scabrina era

una N- 1sobutilamida de 18 carbones y 5 dobles ligaduras, y se

sintetizaron las N- Isobutilamidas de los ácidos undecilénico, 

nonen- 2- 6ico y geránico ( 10); por otra parte se sintetizaron

las N- Isobutilamidas de los ácidos: oleico, linoleíco, linolé

nico, alfa- eleostáricolbeta- eleostarico y pseudoeleostáiaico

13, 1u). 

En México, Dominguez, Leal y Vinales ( 10), sintetizaron

las N- Isoprepilamidas y las N- Isobutilamidas de los aéidos: 

undecilénico, ciriámico y chalmGgrico; compararon su acción
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insecticida con la de la af inina, soluciones de D. D. T. sobre el

s orgojo del frijol v concluyeron que- 

La amida que mostré una mayor acción insecticida sobre

el gorpojo ( Acanthocelides obtectus), fue la N- Isopropil unde

cilamina. 

La afinina cruda mostró una acción insecticida muy patees

te, un 92% de efectividad en relación al D. D. T. 

La afinina no pudo cristalizarse, y se obtuvo en forma

de una masa viscosa de color verde esmeralda, que coincide con

lo que reportó Jacobson ( 13). 

Surge entonces por su acción insecticide, por su acci6n

anestésica, fungicida y antibacteriana el interés médico en las

N- Isobutil y N- Isopropil amidas de ácidos insaturados ( 16, 21, 

10, 19). 

Como en la literatura disponible no se encontró ningún re

porte de toxicidad en animales de los extractos de la planta

ni de la afinina o sus derivados, entonces el camino a seguir

es conocer la toxicidad del extracto total de la raiz del chil

cuán y después la de cada una de sus fracciones. La razón de

iniciar los estudios de toxicidad con el extracto alcoh6lico, 

es nor nue popularmente la rente utiliza la tintura y el extrae

ro alcohólico como medicamentos, y por ser el primer paso para

la obtenci6n de la afinina ( 1, 2, 21). 

Se menciona además que los primeros estudios sobre prin

cipios activos. de vegetales, deben obtenerse de extractos aleo

h6licos para evitar el efecto de posibles enzimas que pudieran
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modificar la composición ouimica de los principios actives conte

nidos en ellos ( 11). 

El objetivo del presente trabajo es determinar la dosis

letal 50% del extracto alcoh6lico total de la raíz del chil- 

cuán ( Helionsis longipes) administrada par via intraperitoneal

en ratas: como parte del estudio de toxicidad aguda de esta

maíz. 

Este frabaio es parte de una serie de estudios sobre plan

tas medicinales con uso potencial en medicina vetarinaria como

una alternativa terapéutica propia. 

E1 trabajo se realiz6 er la secri6r de fisioingla v farra

crlaeía del Departamento de C< enc4a5 Aiol6eicas del Facultad de

Estudios Suneriores. Cuautitlán, de la Universidad Nacional

Autónoma de México. 
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En el presente trabajo se utilizó el extracto alcohólico

total de laraíz de chilcuán para determinar su DLsoen ratas. 

El extracto alcohólico se obtuvo de la misna forma nue

Domínguez ( 10) y Pérez ( 19). La planta se colecto en la Sierra

del Pinal, Municipio de Victoria estado de Guanajuato, México, 

lugar citado por Little ( 16) y Martínez ( 17) y fue determinada

en el Herbario de la Facultad de Ciencias de la U. N. A. M. nor el

biólogo Francisco Lorea. 

Las raíces obtenidas se desecaron y se molieron. Para

hacer la extracción alcoh6lica se us6 un extractor tipo nohxlet

y alcohol etílico absoluto. La extracción se mantuvo hasta que

el alcohol apareció incoloro en el extractor; se separó el al

cohel por evaporac.i6n hasta obtener dos pesos iguales del extrac

to, a éste nos referiremos como extracto alcohólico total. 

Posteriormente se hicieron las diluciones escogidas para

cada tratamiento, el vehículo de las diluciones fue agua desti

lada. Las diluciones hechas fueron de 100, ? 00, 400 y 800 mg de

extracto alcohólico total por ml de suspensión. Una vez nue fue

ron hechas las diluciones, estas se mantuvieron en baño maría

a 450C para mantener la suspensión homogénea hasta el momento

de la dosificación, una vez lista la dosis, se dejó enfriar a

temperatura ambiente v se invect6 por vía intraperitoneal. 

Para la determinaci6n de la DT. sose utilizó vn lisefio

experimental completamente aleatorizado ( 20, 6, 5, 4, 3, S). 
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Se formaron ále3toriamente cinco grupos de ratas de las

cepas: alistar y Long Evans; con 20 animales cada grupo: 11

hembras Wistar, 4 machos Wistar y 5 machos Long Evans. Estos

grupos fueron sometidos a los tratamientos experimentales asig

vados al azar los cuales ouedaron de la siguiente manera: 

Tratamiento o grupo 1: 0. 0 mg/ kg, de p. c. control ( place

bo agua destilada). 

Tratamiento o grupo 2: 100 mg/ kg de p. c. de extracto al

cohólico total. 

Tratamieno o grupo 3: 200 me/ kg de r. c. de extracto al

cohólico total. 

Tratamiento o grupo 4: 400 mg/ kg rae p. c. de extracto al

cohólico total. 

Tratamiento o grupo 5: 800 mp/ kg ade rc. de extracto al

cohólico total. 

Tomando en cuenta las consideraciones dadas por los auto

res antes citados, la droga en estudio se inyectó el mismo día

a todos los grupos. 

La vía de administración de la droga fue intrancritoneal

I. P.), para todos los animales de cada grupo. Esta vía se pre

firió dada la facilidad dde aplicación, la cantidad de volumen

que acepta v nor el estado físico de la droga, que en este caso

fue una suspen- ión muy densa v ilficil de mantener homovénea. 

El volumen que se inyectó fue proporcional al peso del

animal y siempre se conservó la misma dosis nara los animales

de un mismo tratamiento. 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

BIBLIOTECA - U N A M
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Las dosis u::: das en este estudio se escogieron después de

haber realizadouna prueba preliminar, en la oue se determinó la

dosis a la cual los animales presentaron los primeros signos de

toxicidad; la droga se Drob6 a concentraciones de 0. 10, 1. 0, 

10. 0 y 100 mg/ ke de p. c. más un grupo control; se trabajó con

un total de 20 animales. Los primeros signos de toxicidad se

encontraron en la dosis de 100 mP/ kP D. C. de extracto alco

hólico total. 

Los resultados se recabaron durante los primeros 7 días

del experimento ( prueba de toxicidad anuda). 

Los resultados fueron tabulados en columnas corresnondien

tes a: 

Dosis, rimero de vivos. número de muertos. acumulativa

de vivos, acumulativa de muertos v norcentaje de mortalidad. La

columna acumulativa de vivos se formó asumiendo iue un animal

sobreviviente a una dilución dada habría sobrevivido a una dilo

ci6n mayor. De la misma manera la columna acumulativa de muer- 

tos se formó asumiendo nue un animal, muer* n a una diluci6r dada

habría muerto a cualcuier dilucii+n menor o de mavor concentración

de la droga. La tasa de mortalidad Dara cada tratamiento, se

obtuvo de la columna acumulativa de muertos ( 20, 4, 6). 

Los resultados fueron analizados Dor el método de Reed

y Muench ( 20) gráficados en papel semi - log v probit -log, este úl

timo propuesto por Bliss v Marks ( 5 v 6); estos análisis Práfi- 

cos nos dieron la pendiente de reeres46n entre mortalidad v dosis

de la droga que avud6 a obtener la DLSO por interrolaci6n



También se obtuvo el intervalo de confianza para la DLso

de todos los animales en coniunto, como lo menciona Basil ( 4): 

por medio de la fórmula: 

DL50 t antiloa t/ tb S wn ( donde: 

n = número de animales por grupo

w = coeficiente de ponderación, ave corresponde al

porcentaje de respuesta esperada a una dosis dada. 

S sumatoria

b = pendiente de la recta

t = valor de tablas para t de Student ( P = 0. 05) v S ( wn) - 2

g. l. 

Una vez que se obtuvo la DLrn y su intervalo de confianza

se decidió comprobarla empfricamette usando la misma vía de apli

caci6n. Los ani - ales utilizados en esta prueba fueron 10 hembras

Mistar, con un peso promedio de 257 g. Se anot6 dosis aplicada, 

volumen aplicado, tiempo en que se inciaron los sinos tóxicos

después de la aplicación, tiempo en que cesaron los signos t6xi

coa después de la aplicación y observaciones ( muertes, sobreviven

cia y principales signos tóxicos aparentes). 
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R E S U L T A D O S

Los resultados de la estinaci6n de la DLsose reportan

en el cuadro No. 1: en el eue se muestra para cada tratamiento

z! n número de animales hembras v machos de cada cepa, el número

de animales vivos, el número de animales muertos, la columna

acumulativa de vivos, la columna acumulativa de muertos, el por

centaje de vivos y el porcentaje de muertos. 

De - iste cuadro se hace resaltar que s6lo hubo mortalidad

en los tratamientos 4 v S. 

En la gráfica número 1 se presenta graficados en papel

semi - log los resultados de porcentaje de mortalidad contra dosis

de la droga en estudio para cada cepa, sexo y para todos los

animales en coiunto, de donde se interpola la DLsosegún Reed y

Muench ( 20). 

En la gráfica número 2 se presentan graficados en papel

probit -log, los resultados de porcentajes de mortalidad contra

dosis de la droga en estudio para cada cepa, sexo y para todos

los animales en conjunto, de donde se interpola la DLsosegún

Bliss y Marks ( 4, 5). 

En e? cu W rn número 2, se muestran las observaciones de

la prueba empírica para DLsoobtenida. Se anota en este cua- 

dro: el peso del animal, los miligramos aplicados por vía intra

peritoneal, los mililitros de volumen total aplicado, el tiempo

en que se iniciaron los signos tóxicos después de la aplicación

de la droga, el tiempo en eue cesaron los signos tóxicos después
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de la apliación de la droga, así como las observaciones de vi

vos, muertos y de los principales signos tóxicos aparentes. 

De este cuadro se hace resdltar que en la mavoría de los

animales, los signos tóxicos se iniciaron dentro de los Primeros

5 minutos, la muerte de los animales susceptibles a la dosis

letal fue en la ma yoria dentro de los 10 primeros minutos. 
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GRAFICA No. 2 ESTIMACION GRAFICA DE LA DLsoDEL EXTRACTO

ALCOHOLICO DE LA RAIZ, DE CEILCUAN. 

METCDO DE BLISS Y NARKS. 
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D I S C U S I 0 N

Aunque los efectos tóxicos del extracto alcoh6l:ico total

de la raiz del chilcuán, comenzaron a dosis de 100 mg/ kg de p. c., 

como se vi6 en la prueba preliminar; ya en la estimación de la

DI, los resultados presentaron una mortalidad nula en los trata

mientos de 100 y 200 mg/ kg. de p. c., para las dos cenas For vía

peritoneal; lo nue nos hace pensar aue el extracto total alcohólico

tiene un margen de toxicidad muv amplio. 

Fue a dosis de 400 mz/ kv de p: c, que causó un 23. 07% de

muertes y con el tratamiento de la dosis más alta 800 mr/ kr de

p. c,, causó una mortalidad cercana al 77$; lo que indicó que la

DL se encontraba entre 400 v R00 m_v./ kg de p. c. Una vez que se
57

analizaron los resultados por el método aritmético de Reed v Muench

20), se obtuvo la DL50 nue fue de 56F mg/ kg de D. c. Esta también

se nudo estimar Dor interpolaci6n de tasas de mortalidad contra

dosis de la droga, graficados en DaDel semi- loearitmico nor ser

la misma función ( gráfica 1). 

Aunque el métod de Reed- Muench es uno de los más sencillos

y usados Dor su aceptable renetibilidad, sus ventajes v desventa

jas estadisticas son reconocidas ( 7). Una de sus desventajas es

aue no nos permite obtener el intervalo de confianza de la DI, so
calculada. 

Bliss y Marks ( 5) proponen para la estim ación de la DI, so

convertir las dosis a loearitmos v el porcentaje de mortalidad

a equivalentes de probabilidad de distribución normal, v lograr



una mejor linearizaci6n, para la relación probabilidad- respues

y log -dosis. Esta trar.sformaci6n puede ser facilitada por el

uso de papel eráfdco probit -log ( gráfica 2); sobre el cual las

dosis y las correspondientes tasas de respuesta pueden obtener

se por interpoblaci6n. Por este análisis gráfico, la P.L50 Para

todos los animales del experimento fue de 560 mg/ kp de p. c. 

Tomando como base el métodoanterior Basil ( 4), sugirió

una fórmula para obtener el rango de confianza para una DLso
calculada. Para esto tenemos que recordar eue la DLsoy sus

12mites de confianza son realmente el logaritmo _ de la dosis + 

el logarítmo del error: esto es sumar o restar logaritmos, o di

vidir o multiplicar en la dosis real calculada. El intervalo

de confianza para la DLSÓ obtenida por el Método de Reed y Muench

20) fue de: 398 a 805 mg/ kg de p. c.; v para la DLsoobtenida

según Bliss y Marks ( 5) fue de 393 a 797 mp/ kz de p. c. ambas con

P 0. 05 y con 20 grados de libertad. 

Para la prueba de comprobación de la DLsose decidió usar

la dosis más alta para la cepa Wistar: 682 mg/ kg de p. c. ( 20) 

y al mismo tiempo confirmar el intervalo de confianza calculado. 

Los resultados de esta prueba fueron la mejor confirmación de la

DLsoobtenida. 

Por otro lado, con esta última prueba que influyó el tra

bajo, se pudo apreciar que el extracto alcohólico total de la

raiz del chilcuán por via intraperitoneal tiene un álta veloci- 

dad de absorción, ya que el tiempo Dromedio al que comenzaron

los signos t6micos desnués de la aplicación de la droga, fue de

FACULTAD OF MEDICINA VETRIMARIA Y 700TECR1E
BIBUOTECA - U N A M 11
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tres minutos. Así mismo parece tener también una álta veloci- 

dad de depuración, pues los animales que sobrevivieron, una vez

transcurridos 60 minutos aproximadamente, se les pronosticó fa

vorablemente. Estas observaciones coinciden con las que hizo

Roark ( 21), cuando estudió la toxicidad del extracto total ( ob

tenido con éter de petróleo) de la raíz de Heliopsis scabra, 

administrado por sonda estomacal a ratas, a una dosis de 300

mg/ kg. Los signos de toxicidad aparecieron dentro de los prime

ros 15 minutos después de la administración, e incluyeron: ex

Crema salivación, arqueamiento del dorso, convulsiones, incordi

nación, aparente dolor v depresión. Los animales que sobrevivie

ron aparecieron completamente recuperados al final de las 72

horas. 

Puesto que en los estudies de toxicidad aguda se prono

nen varias vías de aplicación para una misma droga v en varias

especies, se sugiere la determinación de la DLSO del extracto
alcohólico total de la raíz de chilcuán en caninos, por vía in

travenosa y oral; para Doder determinar con mayor precisión la

velocidad de absorción y de excreción. Esto se propone dada la

facilidad de utilización de esas vías que la especie permite. 

As¡ mismo, se sugiere determinar el efecto sexo sobre la estima

ci6n de la DI, so* Por otro lado, se Dropone Cambien que las do_ 

sis escogidas para determinar dosis letales que maten al 50 $ 

de los animales, sean entre los 400 y 800 mg/ k¢ de p. c.: inde

pendientemente de la especie que se trate. 
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C 0 N C L U S I 0 N F S

La dosis letal 50% del extracto trial alcohólico de la

raiz de chilcuán ( HelioDsis longires) on ratas de las cenas

Wistar v Lonp Evans, por via intraperitoneal, determinada nor

el método de Reed y Muench ( 20), fue de: 

566 mg/ kg de Peso, para todos los animales en conjunto. 

592 mp/ kg de Peso, para hembras Wistar. 

682 mg/ kg de peso, Para machos Wistar. 

400 mg/ k¢ de peso, Dara machos Lonp Evans. 

Estos resultados tambián coincidieror con los estimados

gráficamente en papel semi- loparitmico, nor ser la misma función. 

Del análisis práfico en Darel probit- loparitmico, prorues

to por Bliss y Marks ( 5), la dosis letal 50% del extracto alcoh6

lico total de la raíz de chilcuán ( Heliopsis loQines) rara ratas

de las cepas Wistar v Lonp Fvars, nor via intraperitoneal fue de: 

560 mg/ kp de peso, para todos lnc animales en enniunto. 

605 mi/ kg de peso, para hembras Wistar. 

640 me/ kg de Peso, para machos Wistar. 

400 mg/ ke de peso, para machos Long Evans. 

De estos dos métodos puedan nor rosolver estadísticamente

sus diferencias. 

E1 rango de confianza para la dosis letal 50% del extrae

to alcohólico total de la raiz de chilcuán fue de: 
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398 a 805 mg_,1kp de peso rara la obtenida según Reed y

Muench ( 20). 

393 a 797 mg/ kg de peso, nara la obtenida según Bliss v

Warks ( 5). 

A dosis de 682 mg/ kg de peso, de extracto total alcoh6li

co inyectado a hembras Wistar por vía intraperitoneal se cumple

la dosis que mata al 50% de los animales. 

Por el tierno de presentación de los signos tóxicos y

muerte después de la aplicación de la droga, se puede decir que

el extracto total alcohólico de la raíz del chilcuán inyectado

por vía I. P., en ratas. tiene una velocidad de absorci6n alta, 

Por el tiempo de terminaci6n de los signos t6xicos y la

aparente recuneraci6n de los animales después de aplicada la

droga, se puede decir, que el extracto alcoh6lico total de la

raíz de chilcuán, tiene una velocidad de depuración alta y aue

animales que sobreviven después de una hora de aplicado el ex- 

tracto I. P., tienen un pronóstico favorable. 
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OUETZALCOATL

9uetzalcbatl, fue quizás el más complejo y fascinante

de todos los Dioses mesoamericanos. Su concepto pri - 
mordial, sin duda muy antiguo en el área, parece ha - 
ber sido el de un monstruo serpiente celeste con fun- 
ciones dominantes de fertilidad y creatividad. A este
núcleo se agregaron gradualmente otros aspectos: la - 
leyenda lo había mezclado con la vida y los hechos -- 
del gran Rey sacerdote Topiltzin, cuyo titulo sacerdo
tal era el propio nombre del Dios del que fue espe -- 
cial devoto. En el momento de la conquista, Quetzal— 
cdatl, considerado como Dios único desempeñaba varias
funciones: Creador, Dios del viento, Dios deo planeta
Venus, héroe cultural, arquetipo del sacerdocio, pa— 
tr6n

a- 

trón del calendario y de las actividades intelectua - 
les en general, etc. Un análisis adicional es necesa- 
rio para poder desentrañar los hilos aparentemente in
dependientes que entran al tejido de su complicada -- 

personalidad. 

IMPRESO EN LOS TALLERES DE: 
EDITORIAL gUETZALCOATL. S. A. 
MEDICINA No. 31 LOCALES 1 Y 2 ( ENTRADA POR PASEO DE LAS
FACULTADES) FRENTE A LA FACULTAD DE MEDICINA DE C. U. 

MEXICO 20. D. F. TELEFONOS 658-71. 66 Y 658-70- 88
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