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Los accidentes de envenenamiento por animales 
ponzoñosos son producidos por la exposición 

(mordedura, picadura o contacto) con reptiles, artrópodos, 
peces y otras especies marinas que al inocular sus toxinas 
en el organismo provocan una serie de alteraciones 
fisiopatológicas que dan lugar a signos y síntomas, 
íntimamente relacionados con el género del animal agresor. 

Algunos animales han desarrollado mecanismos tóxicos 
para utilizarlos en defensa propia o para paralizar a su presa, 
los piquetes o las mordeduras pueden ser intensamente 
irritantes a los seres humanos pero rara vez causan la 
muerte, entre las más peligrosas están las mordeduras de 
serpientes y las mordeduras de araña, aunque también los 
piquetes de abejas pueden resultar tóxicos a las personas 
alérgicas a su veneno produciendo un choque anafiláctico o 
la muerte (Cebrian, 2004).

La vigilancia epidemiológica en el Estado de México  incluye 
el efecto tóxico del contacto con animales venenosos como: 
alacrán o escorpión, mordedura de arañas venenosas, 
picadura de  abejas y  mordedura por serpientes. Las 
estadísticas en el Estado de México  registran anualmente 
una gran cantidad de casos de este tipo de intoxicaciones. 
Anualmente se registran en promedio 11,000 picaduras en 
los municipios del sur del Estado y la especie de alacrán 
de importancia en salud pública es Centruroides limpidus 
limpidus. En promedio se presentan en nuestra entidad 
500 casos de picadura de abeja al año, generalmente estas 
agresiones son ocasionadas por las migraciones de abejas 
africanizadas que entran en contacto con los seres humanos. 
En relación a las mordeduras por serpiente en el Estado de 
México anualmente se presentan aproximadamente 250 
intoxicaciones, estas son ocasionadas por dos géneros 
de serpientes venenosas: en un 95% de los casos son por 
mordedura de serpiente del género Crotalus (Serpiente 
de cascabel) y 5% por mordeduras del género Micrururs 
(serpiente coralillo), para atender a los pacientes agredidos 
por estos ofidios existe el antídoto antiviperino para el 
veneno de la cascabel y el coralmyn para la serpiente 
coralillo. 

A pesar de la gran cantidad de especies de arañas conocidas 
en el mundo, solo unas pocas son capaces de producir 
cuadros severos de envenenamiento en el hombre, entre 
ellas las de las familias Theriidae y Loxoscelidae, con los 
géneros Latrodectus y Loxosceles respectivamente, causan 
problemas al hombre. Su distribución es muy amplia, 
actualmente se han adaptado a la vida en construcciones 

realizadas por el hombre por lo que se las puede hallar en 
intradomicilios (Tay Savala 2004). En la República Mexicana 
las agresiones por los arácnidos de los géneros Loxosceles y 
Latrodectus, constituyen un problema importante de salud 
pública, ya que se han reportado más de 3,000 a 5,000 
casos anualmente.  Hasta antes de 1998 no se contaban con 
datos confiables de este problema de salud. Sin embargo 
en ese año, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
reportó que aproximadamente el 11 % de las intoxicaciones 
por un animal ponzoñoso son producidos por la araña 
(Maraboto, 1999). 

Latrodectismo o intoxicación por veneno de araña 
Latrodectus o viuda negra. Para el año 2010 a nivel nacional  
se reportó un incremento de accidentes de mordedura de 
araña, principalmente por la viuda negra. Así también, con 
motivo de la presentación de un nuevo antídoto contra 
Latrodectus mactans (Castañeda, 2012). Esta araña es 
cosmopolita, ya que puede desarrollarse desde el nivel del 
mar hasta los 3,000 msnm. Mide de 2-3 cm y su color es 
negro brillante, con una mancha rojiza o anaranjada en su 
vientre u otra área del abdomen. Tiene hábitos nocturnos. 
En zonas rurales se localiza en letrinas, en las copas de 
los árboles, entre la maleza, debajo de troncos caídos, en 
el interior de madrigueras, entre las piedras, etc. En las 
ciudades puede encontrarse debajo de los muebles y en los 
quicios de puertas o ventanas (Sánchez Villegas, 2011).  Su
veneno ataca al Sistema Nervioso Central. Las 
manifestaciones locales se caracterizan por dolor marcado 
en la zona de mordida e inflamación alrededor de las marcas 
(Sotelo, 2006).  Algunos casos presentan manifestaciones 

Araña Latrodectus
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sistémicas, las cuales aparecen de una a doce horas 
después de la mordedura y generalmente son: sudoración 
generalizada, fiebre, vómito, diarrea, mareo, dolor abdominal, 
calambres, espasmos musculares, abdomen endurecido, 
delirio, parestesias,  disnea y artralgias generalizadas  entre 
otros. 

Loxoscelismo. En México es considerado  un problema de 
salud pública, con 3,000 reportes anuales de mordeduras 
por Loxosceles reclusa, conocida por las complicaciones 
gangrenosas que causan (Sánchez Oliva, 2011).  La 
Loxosceles reclusa es una araña pequeña, de color café 
pardo: mide alrededor de 25 mm en su etapa adulta. 
También se le conoce como araña violinista, araña parda, 
araña del rincón o reclusa. Es tímida y retraída, de hábitos 
nocturnos. Se le puede encontrar en troncos, trozos de 
madera, piedras y hoyos. Dentro de la casa se le puede 
encontrar en roperos o cajones. En la primavera y verano 
suelen ocupar las zonas más frescas de las casas, como en 
la ropa y cama (Chávez Méndez, 2011).

La acción de su veneno es proteolítica y necrótica (disuelve 
los tejidos causando muerte celular y necrosis). La mordedura 
por Loxosceles puede producir lesiones locales, con 
pérdida de tejido, llegando a requerirse cirugía reparadora. 
En algunos casos se presentan lesiones sistémicas graves 
como hemólisis, coagulación intravascular diseminada (CID) 
e insuficiencia renal aguda (IRA), que pueden desencadenar 
coma y muerte. 

En el Estado de México se presentan en promedio 250 casos 
de mordedura por araña anualmente, de ellas se presume 
que un 20% son ocasionadas por Loxosceles. 

Araña Loxosceles

Paciente femenina de 14 años  del municipio de Ecatepec

Paciente masculino de 40 años del municipio de Ecatepec

Paciente femenina de 36 años del municipio de Toluca
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Gráfico 1. Tendencia de las intoxicaciones por veneno de arañas en 
el Estado de México durante el 2008 al 2015.

Este comportamiento es producto del reforzamiento de la 
vigilancia epidemiológica de este padecimiento, aunado a la 
adaptación de estos artrópodos a otras áreas geográficas 
donde no habían estado presentes.  Afortunadamente desde 
el 2014 existe ya el antídoto específico para contrarrestar 
los efectos del veneno (ISEM, 2016).

Gráfico 2: Porcentaje de casos de mordedura de araña por especie 
en el Estado de México durante el 2014 y 2015.

En el Estado de México, desde el 2012  se implementó el 
Formato de Estudio Epidemiológico  de caso de mordedura 
de araña, el cual nos permite diferenciar entre otras cosas, 
si el caso es por mordedura de  araña Latrodectus o 
Loxosceles, por lo que se observa que el 71.9% de casos se 
deben a la mordedura de viuda negra   y  solo el 3.8% es por 
araña violinista, lo que concuerda con la gravedad de los 
casos, en 2015 se presentaron dos defunciones y fueron por 
mordedura de Loxosceles.

Gráficos 3 y 4: Casos de mordedura de araña por grupo de edad y 
sexo  en el Estado de México durante el 2014 y 2015.

Los incidentes de mordedura por araña ocurren en todos 
los grupos de edad, aunque ligeramente más afectado el 
sexo masculino con el 53.3% del total de los casos.

Gráfico 5. Casos de mordedura de araña según el área de 
ocurrencia  en el Estado de México durante el 2014 y 2015.

Las mordeduras por araña ocurren en su mayoría (58.0%) 
dentro de la vivienda, lo cual evidencia que la casa habitación 
puede estar funcionando como hábitat de estos artrópodos, 
sin embargo también es un área de oportunidad porque 
las medidas de prevención se pueden dirigir al cuidado y 
limpieza de la casa habitación. 

Gráfico 6. Casos de mordedura de araña según el horario de 
ocurrencia  en el Estado de México durante el 2014 y 2015.

Del mismo modo, podemos observar que los casos ocurren 
en cualquier horario, siendo un poco mayor el número que 
ocurre en el turno vespertino.
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Gráfico 7. Casos de mordedura de araña según el sitio anatómico 
de la agresión  en el Estado de México durante el 2014 y 2015.

En cuanto al sitio anatómico de la agresión, el primer lugar lo 
ocupa los miembros inferiores, sin embargo si se conjuntan: 
brazo, antebrazo, manos y dedos de las manos observamos 
que el mayor porcentaje ocurre en los miembros superiores, 
debido probablemente a que las manos son la principal 
herramienta al realizar trabajos dentro de la casa por lo que 
es el primer sitio anatómico en ser afectado.

Mapa 1: Ubicación geográfica de los casos de  agresiones por 
araña en el Estado de México,  por municipio de ocurrencia.

Las mordeduras por araña se presentan casi en todo 
el territorio estatal, mostrando un porcentaje mayor en 
los municipios de: Tejupilco (13.5%), Tenancingo (13.2%), 
Amecameca (8.9%), Atlacomulco (6.7%), Tepetlixpa (5.3%) 
y Texcoco (5.3%). Sin embargo la presencia de agresiones 
en 58 municipios del Estado de México nos muestra que las 
arañas de importancia en salud pública están adaptadas a 
los factores geográficos y climáticos del 46.4% del territorio 
estatal, factor que influye en la prevalencia de estos 
accidentes por artrópodos ponzoñosos.
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