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RESUMEN 
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R E S U M E N 

J.A presente investigación se realiz6 en los municipiosc. 

de Altar,Oaborca,Pitiquito y Pu.erto Peñasco,con el objeto de 

conocer algunas de las plantas tóxicas que crecen en estos -

municipios del noroeste del Estado de Sonora. 

Se procedió a la recolección de muestras de plantas 

sospechosas como posibles tóxicas para el ganado,muestrean

dose 30 ranchos,comprendidos dentro del territorio que ocu

pan estos municipios. 

Se recolectaron e identificaron 25 plantas de las que 

se sunon!a conten!an algÚn nrincipio tóxico,apareciendo -

solamente I5 plantas reportadas por la literatura,las cua-

les se mencionan enseguida, 

Astragalus wootonii s.,Brassica nigra L.,Oonvolvulus 

arveneie L., Datura strnmonium L., Descurainia ninnata w., 
Euphorbia peplue L., Lepidium lasiocarpurn G.,Lupinue spp.L. 

Melilotua officinalis L.,Monolepie nuttalliana s.,Nicotia.na 

glauoa graham.,Niootiana trigonophylla Dun.,sorghum h!!!--
penae L.,Trifolium Hibridum L. 

Se dictaron medidas tendientes a su prevención,oon• 

trol y erradicación de lao plantas tóxicas en los terrenos 

de agostadero. 

Se hace mención de los síntomas y lesiones que se 

presentan ~n los animales,as! como el tratamiento que se ro

oomienda nara lno intoxioaoionos cuando ha sido reportado 

por la literatura, Se localizaron laa áreua mas infestadas 

en mnpas do la regi6n. 
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Se elaboro un cuestionario para poder llevar a cabo el in

terrogatorio a los ganaderos con el fin de poder obtener la i~ 

forrnaci6n deseada de las plantas a nivel de oampo,las plantas 

se llevaron al Herbario Nacional de la UNAM,donde se llev6 a 

cabo la descripci6n de cada ple.nta,incluyendo eu fa.milia,gé-

nero,especie,nombre científico,nombre vulgar,habitat,forma bio~~ 

16gica y principio activo, 

Los principales problemas de intoxicaciones se presentan -

en las épocas de escasa precipitaci6n pluvial en que los forr! 

jea de buena calidad escasean en los terrenos de agostadero.

le.a plantas t6xicas por lo general al no se~ consumidas por 

los animales,en épocas que tienen buenos forrajes,hacen que -

permanescan en loe camtJos,de aquí que cuando falta el forraje 

los animales las consumen. 

le.e plantas t6xicas se localizan dependiendo del tipo de 

suelo que su habitat lo requiera, predominando en esta región -

los suelos que varían desde e1 franco arenoso,por lo general 

profundo,suelos pedregosos hasta rocosos de poca profundidad. 

Los principales métodos de erradicación,var!e.n depen-

diendo del tipo de planta t6xica de que exista,tipo de suelo 

en que se enouentre,de la abundancia de las plantas y de la -

superficie del terreno en que se erradican.Siendo loe métodos 

más efectivos el m6canico,usando el diequeo o el aubsueleo -

de loe terrenos,para que al tiempo que se eliminen las plan

tas tóxicas se ablanden lns tierras en donde ae encuentran, 

lo que favorece la fijaci6n del ntw.a. 
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Consideramos que la base principal para disminuir las 

p~rdidas econ6micas,es establecer medidas preventivas tend! 

entes a la erradicación de las plantas tóxicas por m~todos 

mecánicos o químicos de los campos donde pastan los animal 

es,en lugar de establecer medidas curativas, porque de nada 

sirve dar tratamiento a los animales,si se sueltan de nuevo 

a que pasten en las ~reas infestadas por plantas tóxicas. 

Es de gran importancia hacer notar que los trata-

mientoa en la mayoría de los casos se dan en forma sintom! 

tioa,debido a que se ignora cual ha sido especificamente -

la planta tóxica que han consumido. 
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I N T R O D U O O I O N 
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INTRODUCCION. 

Desde loa principios de la ganadería,ésta se ha visto 

atacada ~or grandes plagas y epizootiaa,las cuales a.fto con 

a.f1o menguan la poblaci6n ganadera de una zona determinada 

acarreando consigo pérdidas cuantiosas a los ganaderos.(32) 

Uno de los problemas mundialmente conocido en la aetu~ 

lidad,es el que causan las plantas t6xicas a los animales

que las consumen,lo que representa grandes perdidas econ6m!, 

cas para la industria ganadera. Es de erán importancia se~

guir inyestigando sobre las plantas tóxicas(I8,20,24). En -

nuestro país existen gran variedad de flantas Tóxicas,las 

cuales causan serios padecimientosal ganado y en casos agu

dos hasta la muerte;teniendo como origen este problema,el 

contacto directo con las plantas o la ingestión de ellas 

ya sea en forma accidental o forzada por los animales a los 

que ae les da,(2,10,19). 

En el Norte de México, las intoxicaciones del ganado 

por la 1ngesti6n de plantas venenosas,es un problema que -

a cobrado importancia en los últimos aBos debido a fen6me~ 

os bastante conocidos dentro de la Ganadería Nacional tales 

oomo:Oierre de la frontera,au.mento del número de animales 

por hect~rea,sequ!as prolongadae,eobrepastoreo de loa terr~ 

nos y a la falta de agua con que cuentan los animalea,lo que 

loa obliga a consumir en ocaoiones nlnntns que lee son muy 

t6xicao,(I). 

Eataa plnntna se encuentran ampliamente diotribuidaa 

en el 111Undo,dependiendo de lao condicionen q\\o su habitat lo 
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requiera (6). Algunas de estas plantas al ser ingeridas 

por los animales contienen ya los principios tóxicos, mien -

tras que otros se transforman en el organismo y as! es como 

causan la intoxicación (6, II, I5, 27). Estos principios tó

xicos no se encu.entran distribuidos \Uliformemente en las ;-

plantas, pudiendo localizarse en mayores concentraciones en 

la raíz, tallo, hojas, flores y frutos. Viéndose también in

fluenciados por la etapa de crecimiento, suelo, clima, alti

tud y estación del año (I, IO, II). Las plantaa tóxicas al -

ser ingeridas junto con los pastos causan disturbios bioquí

micos y fisiológicos en los animales mostrando estos desde -

un.a leve enfermedad, hasta la muerto, interfiriendo además -

con la ganancia de peso de los animales que la consumen y 

con su produooi6n láctea, lo que representa grandes p~rdidas 

económicas para los ganaderos (4, 29, 3I). En la actualidad

estaa p6rdidas eoon6micaa atribuidas a intoxicaciones por 

plantas, no han podido ser determinadas con exactitud debido 

a que no se dispone de información sobre las enfermedades de 

los animales, además de que ea raro de que se investigue la 

causa de la muerte (IO). 
Estimaciones hechas por la Asociación Ganadera Regional 

de Caborca Sonora, en el período comprendido entre Enero y -

Febrero de I979, estiman pfrclidas aproximadas de !20 cabezas 

de ganado, pertenocientaa estos a loo hatos que ae encuen -

tran en pastoreo extensivo, 

ta pocn información con qua ne cuenta para poder identi 

ficar las plantas tóxioao, que crecen en el noroeste del Es

tado de Sonora, ha ooaaionado afio con a.f'!o grandes p~rdidas -
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económicas para •os ganaderos no solamente en esta región -

sino en todo nuestro pa!s, 1as cuales han sido reportadas -

por la literatura: (8, IS, 29, 32). 
En la RepÚblica Mexicana, debido a la gran diveraidad

de climas existentes,-oreoen una gran variedad de plantas -

tóxicas, las que se distribuyen en los diferentes Eatados,

dependiendo de las condiciones que su habitat lo requiera, 

siendo estas la temperatura, humedad, tipo de suelo y la -

a.1tu.ra. 

Los primeros reportes de Plantas Tóxicas de M6xico 1 d~ 

tan del siglo XVI (Hernandez P. y Jimenez F.); En la obra~ 

que se refiere a " LAS PLANTAS MSDICINALES DE MEXICO "• en 

donde se hace mención de algunas planta.a tóxicas para el 

gana.do (I3). 

En I9I6 personal del Departamento de X.Veetigaoi.ón Ve

terinaria de la Estaci6n Experimental de Agricultura en Te

xae, establecieron una campaña, con el fin de estudiar la ~ 

enfermedad que producia el crecimiento de la cabeza de loa 

borregoa y de las cabras, estableciendo la Estación I4 al -

Sur del Estado de Sonora, deternúhándoae que la causa del -

problema ora la ingestión de la. planta tóxica llama.da Saca-

huiste. (29 ). 

En reportea pooteriores se han mencionado eatudioa re~ 

liza.dos en determinadao partee del paío como loe efectuados 

por Galván Govea I. en I945 (I~) que estudió algunas de las 

plantas tóxicao del Bstado de Nuevo León¡ Posteriormente en 

I959 Ville.aef'lor Miohel J.M. estudió alguna plantas tóxicas

que oreoon en el municipio de Chihuahua (32). En el af'lo de 
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I968 Esoobosa !Aveaga A. Efectu6 un estudio de los efectos 

t6xicos del Pedilanthus tit!lymaloides (Candelilla), en el -

ganado (8), en 1970 P~lix Corbala I. Hace un estudio de el 

efecto Toxicológico de la Karwinskia ~boldtiana, (Capu--

lincillo ), por medio de pruebas químicas y biológicas (9);
Gonzalez Ponseca J.E. Haoe un estudio de las principales 

especies de plantas tóxicas en la zona centro del Estado de 

Tamaulipaa (13). !973. 
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PREPACIO 
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PREFACIO 

El presente trabajo de investigación sobre la IDENTIFI

CACION DE LAS PRINCIPALES PLANTAS TOXICAS QUE CRECEN EN EL -

NOROESTE DEL ESTADO DE SONORA,aparece como un intento más -

en nuestro país de poder conocer cuales son las diferentes -

plantas tóxicas que crecen en nuestro territorio y que nos 

causan grandes pérdidas econ6micas. 

Todo esto se rea.liza con el fin de poder establecer y a 

la vez consolidar las bases de una buena infraestructura. de 

producción ganadera,para desarrollar una explotación masiva 

(controlable)-de nuestras tierras usadas como agostaderos y 

del ganado que pasta en ellas, 

Los principales objetivos que se pretenden alcanzar .• 

en este traba.jo de tésis son: 

I.- Poder identificar algunas de las especies de pla~ 

tas t6xicae que crecen en el noroeste del F.etado de Sonora -

(por falta de recursos econ6micoe,no profundizaremos en la-

demostración práctica de este traba.jo). Acentuando nuestra -

atención a la identificación y clasificación de las planta.o 

y a los reportea bibliográficos que de ella.o existan en la -

literatura, 

2.- Mostrar una solución posible al problema de las -

planta.a tóxica.o n nivel do diocflo,renpaldado por un cuerpo -

de argumontnoionee te6ricna,on bo.ne a la literatura con el -

fin de poder reducir el porcentaje do p6rdidas ocon&micao -
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que sufren los ganaderos de esta región,del noroeste del -

Estado de Sonora. 

3,- Poder contribuir al mejoramiento de los índices 

de agostadero de estos municipioe,estableciendo técnicas en

caminadas a la erradicaci6n de las plantas tóxicas y al uso 

adecuados de loe terrenos de agostadero. 

4.- Poder localizar las zonas geográficamente en loa 

mapas de loa mu.nicipioa,de las areas que se encuentren más -

infestadas y qué especies de plantas t6xioas son las q~e pr! 

dominan en ellas. 

Para poder realizar la presente investigación se -

oont6 con la valiosa cooperación de los ganaderos de esta -

región,incluyendo a ejidatarios y peque~os propietarios así 

como de las Asociaciones Ganaderas de los Municipios de Ca-

borca, Altar, Pi tiqui to, Trincheras y Puerto Pefiasco. De las 

cuales se pudo obtener información en base a los reportea que 

lee han llegado,mismoe que fueron proporcionados por los in

tegrantes de sus mesas directivas y en base a las experien- -

ciae que ellos han vivido a través de loa n.ños en esta región. 

Con grandes perspectivas a futuro so desarrolla la 

ganadería bovina que se produoe n partir de la inoorporaoión 

4e tierras ooiosa.e a la producción. 
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Desde el punto de vista ecol6gico,la región se caracte

riza por ser semiárida y se usa principalmente para la pro 

ducci6n de ganado bovino de carne en pastoreo extensivo. 

SITUACION PARTICULAR DEL CAMPO. 

En el Estado de Sonora,debido al clima tan extremoso,-

se ha establecido un tipo de vegetaci6n característico que -

predomina en los suelos áridos y semiáridos,lo que trae con

sigo que el índice de agostadero se eleve hasta 50 has, por -

animal.Esto origina que los ranchos con suelos de agostadero 

dedicados a la cría del ganado-;eean: muy. extenso9,con superf'i

cies que van deade las 200 haa,hasta las I5000;limitadas por 

cercas de alambre,generalmente de púaa,y sostenidas por pos• 

tea de palo fierro o de m·~zqui te de esa región en donde loa 

animales pastan libremente. 

Ea importante hacer notar que los pastos son escasos 

debido a las pobres condiciones de loa terrenos y a la escasa 

precipitaci6n pluvial,lo que hace que los campos se vean in

vadidos por plantas indeseablea,las cuales son consumidas por 

loa animales junto con el forraje en las épocas críticas;eie~ 

do así como se presentan loa problemas de intoxicaciones de -

loa animales. 

Todo eato,aunndo a los largos periodos que duran 

los animales ain tomar agua, lu:wta dos o tres d:íaa, agudizan -

el problema en la regi6n. 

Otro punto deimportancia ea la poca ayuda que brin

dan loa e;annderos a lot· animales yo. que en la mayoría de loa 

ranchos no se len auplementn con alimentos que lea permitan 

resistir lao etapas críticas. 
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PLANIFICACION. 

En el Estado de Sonora,que se caracteriza por ser uno 

de los más técnificados,hemos visto que existe una marcada di 

ferencia ,en cuanto a planificación se refiere,entre los ran

chos agrícolas y los ganaderos. 

Mientras que loa agricultores invierten grandes oapi 

tales para mejoras a sus campos,los ganaderos,debido a la l'ilB.!:, 

cada inseguridad en la tenencia de sus tierras y a la carencia 

de asesoría técnica especializada,realizan una inversi6n míni

ma propiciando escazas de mano de obra.Esto origina. una baja 

notable en la producción.Es decir,el gandero trata de obtener 

el máximo provecho con una inversión mínima. 

Los intentos de planificación ga.nactera en esta regi

ón ha.n sido pocos por requ~rirse inversiones a largo plazo,

nunque en algunas de estos campos se están realizando traba-

jos tendientes al mejor aprovechamiento de loa pastos nativos 

consistiendo éstos en: 

!A perforación de nuevos pozos para el agua;Compra 

de equipos para la e:xtración de np;uu,fabrioución de bordoa de 

contención para el mejor aprovechamiento do ésta en la corta 

época de lluviao y la conotrucción de : Corrales que permitan 

un mejor manejo de loo ani~~lea,do potreros más reducidos do~ 

de se pueda tener un mejor control dt~ los mismos y un mayor 

aprovechamiento de loa pn3tos,contribu.yendo u la errudicuci6n 

de plantas indooenblea y algunos como reserva de alimento pa

ra lao épocne oríticns,md como 01UJ1111 pn.r11 loo trabe.jndoreo, 

que laboran en oatou onmpoa. 
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SITUACION Y CONDICIONES FISIOGRAFICAS 

DE LA ZONA DE ESTUDIO. 
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SITUACION HISTORICA 

La. palabra Caborca,que es el nombre con que se le cono

ce actualmente a la ciudad,proviene del dialecto pápago,que 

quiere decir (Corita boca abajo). Nombre que se le daba al -

cerro Ohapo,el cual se encuentra localizado en el municipio. 

SITUACION GEOGRAFICA. 

Estos municinios (Altar,Caborca y Pitiquito). están si

tuados en la parte noroeste del Estado de Sonora,entre los -

paralelos 30ºI5' y 3IºIo' de latitud norte y entre los meri

dianos III0 30' y II3ºro' de longitud oeste. 

El municipio de Puerto Peñasco,tambi~n en la zona nor-
o o oeste de Sonora,ae localiza entre los paralelos 3I y 32 de -

latitud norte.y los meridianos II2° y II4° de latitud oeste. 

DEMOGRAFIA. 

Los habitantes de estos municipios son en su mayoría 

meatizos,existiendo un porcentaje mínimo de descendientes -

directos de la tribu Pápaga. 

La población actualmente (caborca). está constituida 

por aproximadamente 60,000 habite.ntea,los cualoa hablan el -

castellano y profesan la religión Católica en un 93~ y el -

reato profesan otras religiones. 
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OROGRAPIA 

La. mayor parte del territorio que comprenden estos lllJ:! 

nicipios está oonstituíds por nlaniciea.Encontrándose también 

en esta zona algunas serranías de importancia como lo son la 

Sierra del Humo,la Sierra del Viejo y algunos otros cerros~ 

como el Cerro Chapo y el Cerro Cañedo.Como se demuestra su l~ 

oalizaci6n en el maoa de la siguiente página. 

Mapa Q I. 

HIDROGRAPIA 

El R!o Aaunoi6n fluye a través de estos municipios, 

siendo éste el de mayor importancia en la regi6n. Existen -

otros ríos más pequeaoa como el río Altar,el río Muchachito 

y el río Coyote,cuyoa caudales se ven diaminuídoa principalü

mente en verano,por lo cálido del clima y por la eacnces de -

las precipitaciones pluviales,como se puede apreciar en el ~ 

pa de la siguiente página. Mapa # I. 
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CLIMA Y PRESIPITACION PLUVIAL. 

Los municipios de Altar,Caborca,Pitiquito y Puerto -

Peñasco,están comprendidos en una zona que se caracteriza 

por ser semi-desértica,con climas extremosos,bajas temper~ 

turas en invierno que descienden óe oºc a 5ºc,y muy altas 

en verano que ascienden de 35°c a 42°C. Mapa ff 2. 

La. temperatura anual media,varía ligeramente dependi! 

ndo del municipio de que se trate. 

En el municipio de Altar la temperatura media anual, 

en el período comprendido entre 1973 - 1978 fué de 21ºc y 

con una precipitación pluvial de 277.0 mm. 

En el municipio de Caborca,do I973 - 1978 fué de 
o 

2I.3 C con una precinitución pluvial de 192,5 mm en prome-

dio.y una evaporación de 2622.48 mm, 

Ia temneratura media nnual en ~l municipio de Pitiqu~ 

to,en el período comprendido do I968-I978,fué de 20.9º0 

promedio,con una procipitnción pluvial de 234.6mm y una 

evnporaci6n de 26!8 mm. 

!Jl temperatura modio. anual on el municipio de P.Pefi! 

oco,no se conoce exactamente ,pero la ootación climatolÓg~ 

ca corcan,,,r1welan una temperatura media <lo 20°c,tomadu 

donde !971 hnnta I977. Ento municipio tuvo unn precipita.c16n 

p1uvial do I58,C1 rnrn y una. evsq1ornci6n de 2?56.97mm como oc 

demuoatrn en lna gro.ficnn prcoontndno n oontinunción, 

Graficaa ~ I,?,3,4,5. 

1 
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SECRETARIA DE AGRCUI/rURA Y RECURSOS HIDRAULICOS 
DISTRITO DE RIEGO No, 37-ALTAR-PITIQUITO-CABORCA 

ESTAOION CLIMATOMGICA "CABORCA" 
DATOS TOMADOS DE 1973 a 1978 

TEMP. TEMP, TE!fl'. TE!llP. PRECIPITACION EVAPORAOION 
M ES AMBIENTE MAXI~.A MINIMA MEDIA lULIME':'ROS MILIMETROS 

ºo ºo ºe ºO 

ENERO 8.4 20.7 4,7 12.5 16.2 108,81 
FEBRERO 8.7 21.9 5.0 13.4 10.9 129.41 
MARZO,' 11.2 24.8 6,9 15.7 7,0 179 .64 
ABRIL 14.8 28.3 9.2 18.7 3.1 248. 72 
•AYO 20.1 33,3 11.2 23.2 2.1 331.76 
JUNIO 26.3 39,1 18.4 28.7 o.o 392.42 
JULIO 28,2 38.l 23.8 29.3 40.7 232.24 
AGOSTO 29,5 38,8 23,5 31.0 24.6 273,30 
S EP'l'I EMBRE 24,9 36.1 20,9 28.3 40.0 207 .42 
OOTtrBRE 18.7 30.6 14.8 24.3 22.5 la6.98 
NOVIEMBRE 14.7 26.7 11.5 19.0 18.9 144.88 
DICIEMBRE z.4 20.6 4.0 12.0 6.5 86.~0 

19.4 29.9 12,8 21.3 192.5 2622,48 

ESTAOION CLIMATOLOGTCA "C,I.A.N.O," 
DATOS TMADOS DE 1970 a 1978 

ENERO 6.2 21.0 4.1 12.2 6.6 79,83 
FEBRERO 8.3 24.0 5,5 14.3 10.3 112.07 
MARZO 11.6 25.7 8.2 16.9 11.2 165.89 
ABRIL 14,6 28.4 10.l 19.0 2.6 217,75 
MAYO 18.2 32.6 13,9 23,3 11.2 283.27 
JUNIO 25.9 38.8 19.5 28.2 2.4 327.17 
JULIO 28.5 39,4 24.3 32,5 33,4 212.23 
AGOSTO 27.2 38.6 24.l 32,7 14 .6 282.00 
SEPTIEMBRE 24 .2 36.3 21.3 29,4 31.8 221.56 
OCTUBRE 18.3 31,4 15.3 23,4 27.0 158.85 
NOVIEM1JRE 12.0 25,7 7.8 16.0 11.7 111.94 
DICIEMBRE 6.8 21.2 4,8 ~ lJ.7 11·7 76,77 

16.6 30,2 13.2 21.8 180.5 2249,33 

•• 
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SECRETARIA DE AGRICTJLTIJRA Y RECURSOS HIDRAULICOS 
DISTRITO DE RIEGO No, 37-ALTA.'l-PITIQ'JITO-IJABORCA 

ESTACION CLIMATOLOGICA "ALTAR" 
DATOS TOMADOS DE 1973 a 1978 

Tim'. TEMP. TEMP. TE!lll'. PRECIPITACION EVAPORACION 
•ES AMBIENTE MAXIMA MINIMA MEDIA MILil\IBTROS MILI METROS 

ºe ºe ºe ºe 
INDO 5,0 20.5 3.1 ll.8 15.l 
PEllRERO 7.2 23.2 4.2 13.7 22.9 
lllARZO 10.3 24,7 6.3 15.0 22.9 
ABRIL 12.l 27.8 7.3 20,3 5.9 
llAYO 19.l 34.1 12.l 23.1 7.2 
JUNIO 26.7 40.3 18,3 27.6 l.l 
JULIO 28.4 39,6 23.0 30.6 69,5 
AGOSTO 27.2 39.2 22.6 31.6 22.2 
SEPTIEMBRE 23, 6 36.5 19.2 28,9 41.2 
OCTUBRE 17.8 31.9 13.2 22,4 36.7 
NOVIEMBRE 10.4 25,4 6,6 15.9 14.3 
DICIEMBRE ~ 20.1 l·2 ll.8 18.0 

16.1 30,3 ll.6 21.0 277,0 

ESTACION CLIMATOLOGICA "PITIQUITO" 
DATOS TOMADOS DE 1968 a 1978 

INERO 6,8 21.2 3,3 12,4 8.2 84.30 
P!l!R!RO 8,6 24,2 4,3 14.2 13.l 118.30 
JlJJlZO ll.8 25.5 6,0 15.4 13.6 186.60 
ABRIL 16.5 29,8 7,1 18.4 1.8 241. 36 
MAYO 22.6 34.7 11.1 22.9 3.6 329,50 
JUNIO 27,9 39,9 16.5 28.4 2,6 379,90 
JUr,Io 29.3 39,4 23.0 31.5 64.7 350.87 
AGOSTO 27.9 39,0 21.8 30.'J 39, 1 287.10 
SEPTIEMBRE 24, 7 36.9 18.3 27,6 35 ,3 244,95 
OCTUBRE 18.5 32,5 12.l 20,9 21.l 189.00 
NOVIEMBRE 12,3 25,7 6,8 16.6 1).1 121.66 
DIOIEMBRE !:º 20,6 l·ª 12.1 18.4 84.14 

17.8 30.0 11.1 20.9 234 .6 2618.28 

1, 
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SEORETARIA DE AGRICULTTJRA Y RECURSOS HIC!'!AULiíJOS 
DISTRITO DE RIEGO No. 37-ALTl\R-PITIQUITO-CABORCA 

ESTACION CLIMATOLOGICA "DESEMBOQUE O !!ANCHO BAHIA" 
DATOS TOl\!ADOS DE·l971a1977 

TEMP, TEMP, TEMP. TEMP. PRECI?ITACIO!I EVAPORAOION 
MES AMBIENTE llAXIlllA llINil'lA MEDIA MILI METROS MILIMETROS 

ºe •o ºe ºo 

ENERO 7,1 19.7 3,9 11,8 2.6 90,52 

PEBRERO 8.2 21.8 4,9 13.3 11.0 111.90 

MARZO 11.6 22.3 7,3 14,7 21.1 156.98 

ABRIL 15.4 25.4 8.8 11.1 o.o 190.06 

ll!AYO 21.5 28.1 11.9 20.0 7,8 237.88 

JUNIO 26.5 33,2 16.3 24.6 o.o 281.27 

JULIO 30,9 35,3 25,3 30.3 4.1 304,79 

AGOSTO 29,6 34,5 24,4 29,3 11.a 281,62 

SEP?IEMDRE 26.4 32.4 21.1 26.8 11.7 230.18 

OCTUBRE 19,8 28.5 14.9 22.4 32,7 179.87 

NOVIEMBRE 13.0 24.8 1.a 16.7 14.6 109.05 

DIOIE'.'IIBRE 7,4 21.2 4.8 lJ.O J4.6 82.85 

18,1 27.3 12.6 20.0 158.o 2256.97 
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Ia mayor actividad econ6mica que se desarrolla en es

tos municipios son: !B. agricultura.la ganadería y la minería. 

VIAS DE COMUNICACION 

I.- Terrestres. F.stoa municipios están situados cerca de la 

carretera internacional que pasa por todos ellos y continua 

a trav6s del desierto rumbo a 6onoita,San. luis Río Colorado 

Mexicali y ~ijua.na, 

2.- Férreas. Existe una v!a que enlaza todos los municipios 

y ea la de Ferrocarriles Nacionales de México. 

3.- A~reas. Se cuenta con un pequeño aeropuerto local,en el 

cual se llevan a cabo vuelos diarios de taxis aéreos de Cab~ 

rea q~e dan servicio a la comunidad. 

SERVI~IOS POBLICOS 

Los centros educativos con que cuenta la región son de 

Preprima.ria,Primaria,Secundaria,Comercio,Preparatoría y Uni

versidad. 

Loa edificios de importancia en Caborcu,son el Palacio 

Municipal, el Edificio Maria Isabel (donde se encuentran ubi

cados algunos de loa principales Ba.ncos,deapachos de Abogados, 

Consaltorioa Médicos, Dentistas etc.). El Instituto Mexicano 

del Seguro Sooial,la Iglesia y algunos Cinea. 
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HIPOTESIS 

El Estado de Sonora que se caracteriza por su clima 

extremoso con escaso precipitación pluvial que va desde los 

IOO mm hasta los 275mm (I6). Además de que su temperatura -

var!a desde caluroso hasta fr!o dependiendo de la época del 

a.fio,ha influ!do considerablemente sobre el tipo de vegetación 

que existe, Por lo que loa oamooa han ido siendo invadidos -

por plantas que se sospecha que son nocivas pa.ra los animal

es que las consumen ,al estar pastando en los terrenos donde 

crecen plantas t6xioaa y que no pueden ser identificadas por 

los ganaderos (I6). De aquí que el desarrollo de la presente 

investigación nos hace suponer que oi se logran identificar 

algunas de las plantas que son tóxicas para el ga.na.do,podre

mos dar asesoría a los ganaderos de estos municipios sobre ~ 

cuales son las ~lantae tóxicas que exioten en la regi6n y -

cua1ea son las medidas que debemos de establecer para la pr! 

venai6n,control y erradicación de ellna. (5). 

También ea evidente que la abundancia de plantas -

tóxicas esta en relación con el grado de oobrepastoroode loo 

potreros lo que nos demuootra que estableciendo práotioas -

adecuadas de explotación de loa terrenos de paotoreo,podre-

mos redv.cir el peligro de estas intoxicaciones (!6, 29), 

r 
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M.A T E R I A L Y M ET O D O S 
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MATERIAL Y METODOS, 

Para poder realizar lá presente investigaci6n se procedi6 

a la reilolección de las muestras de plantas tóxicas,en 4 mu

nicipios que son representativos de todas las ca.racter!sti-

cae de la zona,de aquellas plantas que los ganaderos consi-

deraban como tóxicas para sus animales. 

Loa municipios que comprende esta zona son: 

I). Altar. 2). Atil. 3). Benjamin Hill. 4). Caborca. 

5). Carbó. 6), Oquitoa. 7). Pitiquito. 8). Puerto Peñasco. 

9), Santa Ana.Io).Sáric. II).Trincheras,I2). Tubutama. 

Se muestrearon en los 4 municipios representativos Altar, 

Caborca,Pitiquito y Puerto Peñasco.Loe ranchos donde existe

actualmente el problema y a los cuales hemos tenido la opor

tunidad de asistir con el fin de determinar,la causa de la 

muerte de los animels. 

Se elaboró un modelo de 1~veatigación con el fin de poder 

pedir información de cada planta que se sospechaba como t6xi

ca, contando con la asesoría de la Men C.Ma.Teresa Germán del 

INSTITU'l'O DE BIOLOGIA DT~ LA. Utf!VERSIDAD NACIONAL AUTONOMA 

DE MEXIOO. 

Is. informaoi6n que ae pidió a loe ganaderos fue la aig, 

a). Nombre del Hnncho.b), Nombre del dueño.c).Localizaoi6n 

geográfica dentro del municinio.ch).Epoca del afio en quo se 

colecto la muoetra.d).Nombre vulgar de la plantn en la regi6n, 

e). Si contiene latox o no. f). ~i tiene olor caractor!otico. 

g), Tipo de euolo.h).Etapa de crecimiento.i), Te~peratura 

del medio a.mbiente en que se encuentra. j). Número----
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de animales muertos por la ingest16n de plantns que se sospeche 

que sean tóxic~s. k). Rom~re del •Ue colectó la ~uestra. 

Post'?riormente aa procedió a realizar la identificación 

not&n1ca de lne plantos e~ el Herbario N3cional, por la ~aestra en 

C1anciae !lo.ria Teresa Gorman Ra--irez. 

Las plant~': fueron cln:::;ific::.d¡¡s dependiendo de: 

a). Las carqcterlst1cas de la familia. 

b), La si~s~larizac16.i del g•nero, 

c). La especie a que pertenecen. 

Va identificadas ·at~nica ente laL plgntas t6xicaa semen

cionqron sus nom res cientlficos y vulgares, su i~ocn de aparic16n, 

oi so~ a~u·les o pnr~nns, el tipo do vec·tnci6n de entes municipios, 

la topogr-ria de los terre~os, lns caractnr!rtlcas del suelo y la 

alturn en ~ue se dan. 

Se ela ·oró un cuesti morio dfl invo>Jtigr•ci6n con el fin de 

oble~er infor•nci6~ de lnn pl~ntoc por loa gunndoros. Se recolecta

ro1 ln - pl~ntas 11ue ne suponian tóxicas e:i CO'!lpa 11n de los i;anaderoa 

lon cu a lea se onc "rgal'an de docirnoa cu" 1 co orRn, 11ts plan tc•s t6xicas 

fu-:.ron llHVndas nt llcrtlll·io Hocionnl p,,r,, !JU cl<u.;ificnc16n, se reco

pil6 informnc16n hiblior,rñficn do oc;tas plantns estudiadas con el fin 

de an' er suo princ ;.pio t6:.icon. 

:3r; haré. "1enci6n de la'; uspecl 01: animnlou afoctadnll al inge

rir ontrn plnntnf1 1 Jon o1g on cli:iicou c¡uo rnanifl.ont"n, lao lerdones 

q11e pro•ieriinn, n•lnct.·, -~<ido 1-·•n nl•1ntr1G tfi·.-1c~n .-¡ue logrmnon i<le·;tif~ 

c,,r, cor. 11quo:lot:1 rilnntn11 t!•xlcrin q«e hri11 uldn report.1d:10 por ln 
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---- literatura,poniendo especial interés en las medidas 

de prevenci6n,control y erradicación de estas plantas y el 

tratamiento que se debe dar a los an~ma.les,cuando este haya 

sido reportado en la literatura. 

Para la descripción de las especies de plantas 

tóxicas muestreadas se tomaron en cuenta las descripciones 

de ellas hechas por Uonovan y Shreve. {7,30), 
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DESCRIPOION DE LAS ESPECIES TOXICAS ENCONTRADAS EN LA 

ZONA DE ESTUDIO. 
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FAMIJJIA: 

HOMBRE CIENTIFIC01 

COMBRE VULGAR: 

LOCALIDAD: 

MUNICIPIO: 

ESTADO: 

HABITAT: 

ABUNDANCIA: 

FORMA BIOLOGICA1 

PRUT01 

TAMANO: 

PRIIWIPIO ACTIVO: 

ESPECIF.S AFECTADAS, 

SINTOMAS1 

USOS: 

COLECTOR: 

PECHA DE COLECTA: 

DETERMINO: 
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HERBARIO 

Leguminosa.e 

Iupinus SPP 

ilfa.lfilla. 

Todos los municipios de la zona 

A1tar, Caborca, P:Ltíq,u:lto y P. :Peña.seo. 

Sonora. 

Zonas áridas y ~ieliliáridas, aeí como de ... 

cultivo. 

Regular. 

Porra.jera. Anual· {X) Perene { ) 

FLOR: Mora.da 

De 25 a 40 cm. 

Alcaloides. 

Principa1mente ovinos. Oca.oiona.lmente -
otras especieo. 

Impotencia, disnea, colvuleionee, hiper

exita.bilida.d, pnrálisie respiratoria. 

Arturo Arriz6n Ballesteros. 

Ma. Teresa Germ!n 



,· 
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FAMILIA. 

~OMB~E C!f.:N7 P"'T!i''ICO. 

NOMPRE VULGAR. 

DESC';IPCION DE LA PLANTA, 

41 

Leguminosa e. 

L11pinul" cp¿. 

Alfolfilla. 

Ea una hierba anual o perene las cuales poseen hojas-

alternadas, florea que forman racimoe con 5 sépalos fusionados 

a 2 bordes del cáliz,una corola irregular con 5 pétalos y IO 

estambres fuEionados,con filame~tos que se cierran, flores de 

.5-2 cm de largo,racimosas,a veces interrumpidas en pedicelos 

de I-I2 mm do largo,cáliz bilabiado,la'.ios enteros dentados o 

con enrleduraa,ol eatand3rte tiene un crurco medio vcntral 1 alas 

generalmente lisna.(22 1 30). 

LOCALIZtiCION. 

Se locali~an en zonas f.r1das,eem1~rid3a,campoa de cul

tivo y zonas montafioeas,siendo aQUndantea ya que existen grán 

n(mero rle especi0a dentro de Rete mismo g(inero. 

PRINCIPIO TOXICO, 

Se concidera qua uetnn plantas poaeen algunon alcn

loi deo oion,lo mn:;or eu conc,,ntrnr.i6n en las oernillas,aiendo 

uctos nlcaloirleo la lupinina y ln lupini~i~n.lAtan plnntae se 

hn do~ontr.'ldO quo s0n rn~iv P'' \1 ·ros:w on 111 et11pa dt' frt1ctif.\.ca

c16n,<lu !ondosa toeinr .. n CU••nt11 qU•' lon 1tlc:1loidoo no l'Jo dol'l• 

t ruy1>n tn'?l fHl~O cou l n d •'" · e r1 d 6 :1 por lo quo }HH• don e nuon r in to

xtcnc 1 onea !'I 101,1 nni:nnlon e11 r,pocn11 l!n qUr' tJtJ lfJB nli'~Emta con 
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heno contaminado con p1antas.(I,IO). 

PREOUENCIA DE ENVENENAMIENTO: 

Es raro entre 1oa anima.1ee ya que es difici1 cuan

do se presentan estos casos poder eatab1ecer cua1 fué e1 ti

po de planta que produjo 1a intoxicaci6n. 

SIGNOS CLINICOS. 

Los signos c1Ínicos ocurren I2 horas después de oo~ 

sumir 1as p1antas.Se caracteriza por ser desde temblores mus

cularee,1noordinaoi6n,exitaoi6n, conV\lls1ones1espuma en el ho

cico y coma,también pérdida del apetito e ictericia.(IO,II,I4, 

18,28). 

NECROPSIA. 

I.a.s prinoipa1ea lesiones que encontramos en la ne

cropsia eon:Irritación gastrointestinal, edema pulmonar,oonge! 

ti6n do 1oa 6rganoe intornos,cianoais,ictericia,degeneración 

hep4tica y renal,distención de la vesícula biliar y aumento 

de tamafio del bazo. 

'rRATAllIENTO. 

No oxiaten tratamientos oapecifícos pero es recome~ 

dable dar desde sedantes,laxn.ntes,neutralizar los alonloidoa 

acidificando ol modio por lo que oo puedo uonr desde vinagre, 

lloido td.nioo o gluoool.\1 loo curilao pueden t\yudnr twnb14n l\ re

ducir loo dnf\oo heptlt1oos. 
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HERBARIO 

FAMILIA: Convolvula.oea.s 

HOMBRE CIENTIPICO: Convolvulus arvensis l!:. 

NOMBRE VULGAR: Correhuela.. 

LOCALIDAD: Rancho Be.h!a., del Sr. Julio Aviña. 

MUNICIPIO: Caborca. 

ESTADO: Sonora. 

HABITAT: Tierras de cultivo (invasora e indesea,.;.;;. 

ble) 

ABUNDANCIA: Muy abundante 

TA.MARO: De 30 a. 50 cm, 

FORMA BIOLOGICA: Forre.jera. Anual ( ) Perene (X) 

PRUTO: FLOR: Blanca 

PRINCIPIO ACTIVO: Alcaloides y nitritos. 

ESPECIES A.:PECTADAS: Bovinos, ovinos, caprinos, y porcinos. 

SIGNOS: Incoordinaci6n, rigidez, poliuria, oegU~ 

USOSt 

COLECTORs 

PECHA DE COLEOTAs 

DETERMINO: 

ra. 

Arturo Arriz6n Ballesteros. 

Ma.' Teresa Germán 
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FAMILIA. 

NOMBRE CIENTIFICO. 

NOl!BRE VULGAR. 

DESCRIPCION DE LA PLANTA; 
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Convolvulnceae. 

Convolvulus arvons1a.(L.), 

Co rrevuela. 

Planta que posee tallos postrados delgadoe,de 2 aI2 

dm de long1tud,genoralmente formando esteras deneae que surgen 

de raicea perenes muy profundas, la hierba ea poco vellosa y en 

ocacionea os ~co liea,poeee peciolos que miden de 3 a 20 mm de 

longitud,filoa ce hojas el1pt1cas y aagitalmente oilongas,o en 

oeaciones abaladas de I n 4 cm de longitud y 3 cm de nncho,y que 

son generalmente obtusas y raramente agudaa,poaoo pedunculoa de 

de I a 3 1 generalmente florendoo,do I a 4,5 cm de longitud,el 

calie ea anchnaente en cupula con lobuloa oblongos ortlculares, 

de 3 a 5 mm de longitud,coroln con 5 franjna moradas laceoladaa, 

y o ocacionea una peque~a mancha morada antre ellar..(22,3()), 

LOCHl?.hGION: 

Generalmente prolifera esta planta invasora t6x1ca 

en loa terrenos de cult1Yo. 

PRINCIPIO TOXICO. 

Recientomento diYeraoo alcnlo1dea,de ácido lia~r

glco algunos do loo que aon aluclnogenoe oe han aislado en dl

veraaa especies entro lno que ae uncuonLran lo lpomoea purpu

ren(To. er y colabor1!orao;I9&~).Tam~1~n uo dice que contiene 

un principio purgante on cual noha oljo auy bien eetu-·--
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diado (I8)? mientras que algunas especias de este g6nero se 

ha demostrado que poseen concentraciones alta.mente tóxicas 

de nitritos, (28). 

FRECUENCIA DE ENVENENAMIENTO. 

Los envenenami emtos por estas plantas son raros ya 

que no es pala table nara los animales lo que hace que d:i fici.!, 

mente las consuman. 

srmrns CLINICOS. 

Causan una grave irritación del tracto eastrointes

tinal con una marcada perdida del anetito,dobilidad general 

y sintomaa nerviosoa,coaistiendo estos desde incoord1naci6n 

de movimientos y rigidez muscular,poliuria y ceguera aparente 

(Webb, I948 ); puede causar diaturbioo reapiratorion, edema pulm.2, 

nar y lesiones en hígado, bazo y riñones en el gn.nudo,(Wilson 

y oolaboradores;I970). (II). 

NECROPSIA. 

Generalmente se vnn a encontrar en la necropsia -

unn irritación marcada del tracto gaotrointestinnl,leoiones 

en hígado, bazo y riftonea. 

TRATAMIENTO. 

:lo ñnn nurr:nntutl drrmticon y crntin1ul1mtea del .,. 

nnoti to. 

mmoMENDACIONF.S. 

Evitnr que loe anmales consuman notno plnntne, 

y orrndionrlaa por mctodoo m6oanicoo ooon herbicidAo. 



PAMILIA: 

NOMBRE CIENTIPIOOs 

l'fOlmRE VULGAR: 

LOCALIDAD: 

llUNIOIPIO: 

ESTADO: 

HABITA!rs 

ABUJfDANCIA: 

TAllANOs 

47 
HERBARIO 

Leguminosae 

Astra.galue wootonii h 
Ga.rbanc11lo o hierba loca. 

Rancbo el Cerrito, del Sr. Ra~l Arriz6n. 

Oa.borca. 

Sonora.. 

Terrenos agricola.s, bajíos y suelos roe~ 

sos. 

Regular. 

De 25 a. 40 cm. 

PORMA BIOLOGICA: Herba.cea Anual ( ) Perene (X) 
PRUTO: Vainas capsule.res PLOR: Morada 

PRINCIPIO ACTIVO: Alcaloides 

ESPECIES APECTADASt Equinos y bovinos. 

SINTOMAS Y SIGNOS : Nervioso, parál1s1s de boca, ceguera y lg, 

USOSs 

OOLEOTORa 

PECHA DE OOLEOT A: 

DETERMINO: 

cura. 

?fa.· Teresa Germdu. 
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FAMILIA. 

NOWH'-; Cinl'rIFICO, 

NOM''RE VULGAR. 

DESCRIPCION DE LA PLANTA. 

Leguminosae. 

Astragalus !.Q.~ (S). 

Garbnncillo o hiarba loca. 

Planta anual o perene, de vida corta con varios tallos 

de I-3 dm de long.Erectos o decumbentes finalmente estriados -

con hojas de 5-I2 cm de long. Ascendontae,poeee otras hojas 

más pequenae linealoe de I.5-3 mm de ancho y I-2 cm de long. 

Agudas en su tia.se y goneralmonto o'•tusas en el o.pica, rncimos 

con 5-IO floree,moderadamonte laxne,cnlis tubular ucampanado 2-3 

mm do longitud con una mozcla do pelos blancos y neeroe,corola 

blanca,rosada o moradade 6-8mm.(II,30,32). 

LOCALI ZAC !f.1N, 

Ea una planta que eo encu~ntra donde loa terrenos 

aeric0las,auoloo rocoaoa,bojios y dooiortos¡Lo que demueotra 

que es una planta qua ea ad6pta a todo tipo de auoloe.{28). 

PRINCIPIO TOXICO. 

flontro do loe pr1nc1pion t6xicoo tenemos un alcaloi

de llamndo loca1na;el cual cuando aon ingeridas lan plantas -

por largoa periodon que pueden variar deede una hasta 5-6 ae

rnnnao caunnn lnn lnto~lcnclone»oAdemLn no ln atrltuye que oa 

una planta qu~ puod~ al~aconar grond~n cnn~ldadoM de aolonlo 

lo que influyo en loe trnnntornoo producidoo por Ion anl~ales. 
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FRECUENCIA DE ENVENENAMIENTO, 

Ia frecuencia de envenenamiento es baja debido a que 

no ae presenta la intoxicaci6n de los animales en una forma 

aguda sino que tienden a la cronicidad; cuando han ingerido 

grandes cantidades de estas plantas que pueden variar desde 

un 3Q '.' hasta un 300 fo de su peso corporal. 

SIGNOS CLINICOS, 

Ia mayoría de laa nepsciea del g6nero astra.galus de

terminan eindromea nerviosos en loa animalea,de aqu! que ae 

les oonooca como plantas enloquecedoras,entre estas ee en

cuentran: A. earlei, A, mo11.iseimus, t .. wootonii, Entre la.e 

síntoma.a principalea tcnemos:Depreai6n.nnorexia,ntnxia,hi~ 

erexitabi1idnd,respucstns violentas u los estímulos princt 

palmenta en los equinos,mnnifeotnciones do locura,parálisia_ 

del hooico,ubortoa,malformaciones congénitas,ceguera y dee

nutrioi6n progresiva. 

NECROPSIA. 

Traoudndo en la envidad nbdominal,en ocaoiones su~ 

ro coagulado y omnciación. 

TRATAMIEN'l'O. 

No oxinte 11n trntnmiento f'Opocífico po.ro. OBto tipo 

do intox1cacionnu poro 1Hi puecfo dnr on fornm nintomática -

deY>em11.,ndo dnl tipo dC' 11.otrngnluo cnnmtmi.dnn, pudiendo oer 

eetno inyecnionaa intrnmur1cul!\reo d.•: c1 orhidrnto d" til.\minn., 
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Se puede aplicar una dosis de 400 mg. por vaca y IOO 

me ~or oveja.En los casos cr6nicos de costipación se trata 

con substancias oleosas y purgantes de magnesio a dosis de 

50 r,r. a los ovinos y de II2gr a los bovinos,224Gr a loa -

equinos y asnos. Para trastornos nerviosos so recomienda -

arsénico en la soluci6n de Fowler,suministraaa ~n la nas-

tura o en el agua de bebida en cantidades que varían de 

!5 a 20 ce.diariamente durante 25 días,también se puede u~ 

ar estrignina aolicada en 2 inyoccciones diarias de 0.05 gm 

por animal que tenga promedio de peso de 200 a 400 kg y -

una sola inyecci6n para los ovicaprinos. 

En equinos con intoxicaciones prolongadas se reco

mienda la siguiente f6rmuln. 

Sulfato de hierro. 

Raíz de genciana. 

Cloruro de amonio. 

Nitrato de pla~a. 

29 

II.3 

29 

29 

gramoo. 

gre.moo. 

p;ramoa. 

gramoa. 

Dando una. cucha.rndi tn en el cigun o en loe alimontoa 

3 veoes al d!a,por espacio do 40 n 50 d!na.(I4,I8,29,32). 

R EC OMENDAC I nNES, 

:.>o rocomionc\u quo l on nnit:ullna no nuaten en los te

r:ronoo doncto oxiaton eot1w plantan o qut) oo apliquen herbi

cidna or.rnocífiooe pf\ro. lnn plnntnn indonoabloo oomo oor!a 

ol 2-4-D,on proporci6n do '>00 n 1000 gma.on 28 litroo do .. 

agua por hoctarea,on loo meneo do abril,mn.yo y junio. 
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HERBARIO 

P'AJl!ILIAt '.aJ.phorbiac ea e. 

NOMBRE CIENTIFICO. Euphorbia pep1ua (L), 

NOMBRE VULGAR. Golondrina. 

LOCALIDAD. 

MUNICIPIO. 

ESTADO. 

HABITAT. 

ABUNDANCIA. 

TA.MARO. 

FORMA BIOLOGICA. 

FRUTO. 

Todos los campos. 

Altar,Caborca,Pitiquito,Puerto Peñasco. 

Sonora. 

suelos agrícolas de preferencia y aemi

áridos. 

Poca en determinadas zonas. 

De I5 -30 cm. 

Anual (X) Perene (X) 

Capsular. 

PRINCIPIO ACTIVO. Gluc6cidos cianogenéticos. 

ESPECIES AFECTADAS, Bovinoe,OVicaprinoe y Equinos. 

SINTOMAS. Irritaci6n de ojos y hocico,v6mito, 

diarroa,c6licoe,colapso. 

usos. 
COLECTOR, 

PICHA DE COLECTA. 

DE?ERMINO. 

Arturo Arriz6n Ballesteros. 

Ha. Teresa Germán. 
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FAMILIA, 

NO~IBRE CIF.NTIFICO. 

Nm.lf!lRE VULGAR. 

DESCRIPCION DE LA PLANTA. 

Euphorbiaceae. 

Euphorbia peplus (L). 

Golondrina. 

Planta con ramas erectas o a.acencl.entes,glabras anu

ales de IO a 45 cm de alto,tallos frecuentemente rojizos,sin 

estipulas;hojas alternas caulineas,cortas pecioladas,a subsi

les,arbicula.res a ancha.mento ovadao,.5-3.5 cm de largo,ente~ 

as,la.s de las umbelas usualmente más pequeñas y ovado corda

dus,de .4-2 cm de largo 1 involucros campanulados,cerca de Imm 

de largo amarillo a verde palido,glabra.s,4 gla.ndulas en forma 

de media luna de,3-.5 mm de ancho,flores esta.minadas de IO -

!3 in en cada involucro;cápsulas globoso deprimidas ,I.8-2 mi 

de lnrgo,3 angulas y cada angulo con 2 alas estrechae,de la-. 

baso al ápice,semillas obloneas,obacurae anguladas.(8,23,30), 

LOCAt.IZACION. 

Su dietribuci6n generalmente es localizada a pequ! 

flas áreas en los campos de grnmineas y en otras tierras oult~ 

vadae creciendo generalmente doade junio a octubre. 

PRINCIPIO TOXICO. 

La mayor parte do la.e Euphorbias hacen las vecen 

de purgant,rn draoticos y de irri tantee de ncc16n similar al 

croton y jnlapa.contienen w1 jugo lechoso que ea irritante 

a la piel y otroo te~idoe cuyo prin~ipio uctivopurece ser 

unn oubotu.nciu compleja. d(l cnructoriuticno poco conooidno d.!!, 

non.inad11 Euforbioeatoroi de, teniendo ndemáo un ucei te que ee-
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extrae de la semilla el cual es un purgante drástico,ambae -

substancias no son afectadas en su actividad por la desecac~ 

6n,posee además algunas glucosas cianogéneticas.(IO,II). 

FRECUENCIA DE ENVENENAMIENTO. 

Loa envenenamientos por este tipo de plantas son 

raros,presentandose principalmente en épocas en que escasea 

el buen forraje. 

SIGNOS CLINICOS. 

Se manifiestan principalmente en ol ganado vacuno 

siguiendole los ovinos y equinos.Causa severas irritaciones 

en los labios,encias y lengua de loo n.nima.lee que las coneu

men,puede producir vomito o diarrea,dolores abdominales y en 

algunos casos coma y muerto. (I0,!4,IB,22). 

NECROPSIA. 

Se encuentra inf1amaci6n del hígado,ligeras hem~ 

rragio.s intestinales,o irritación del tracto digestivo,signoe 

de diarroa,deahidrataci6n y dreno de fotoeenaibilizacidn. 

THAT .\MIENTO. 

Tondiento a eliminar lan dermatitis producidas 

por el contacto con la plnntu o.l a('r consumidnn,no existiendo 

un producto oapec:!fico 1Jlll'r1 eotuo intoxicacioneo. 

RECOMF.~DAOIONES. 

EVi tnr que loo n.nin,nll'~ P"''ton en árenn dondo 

exiotnn eetno plantns t6xtouo. 



FAMILIA. 

NOMBRE CIENTIFICO. 

NO!tlBRE VULGAR. 

LOCALIDAD. 

MUNICIPIO. 

ESTADO, 

HABITAT. 

ABUNDANCIA. 

FORMA BIOLOGICA. 

FRUTO. 

PRINCIPIO ACTIVO. 

56 

HERBARIO. 

Gramineae. 

Sorghum halepense (L). 

Zacate Johnson. 

Col. Gpe. Victoria,de loa Sres.León. 

Caborca. 

Sonora, 

Zonas agrícolas de preferencia. 

Muy abundante. TAMAl10. I.50-2 mts. 

Herbacea. Anual ( ) :Perene (X). 

Canoular. 

Acido cianhídrico. 

ESPECIES AFECTADAS. Principalmente bovinoe,ovicaprinos, 

ligera.mente equinos y porcinos. 

SINTOMAS. Convulaionoe,parálisis,ccsaci6n de 

la reapiraci6n,salivuci6n y exitación. 

usos. 
COLECTOR. 

DF.TERMINO. 

Arturo Arriz6n Ballesteros. 

Ma. Teresa Germán. 
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FAMILIA. 

NOMBRE CIF.NTIFICO. 

NOMBRE VULGAR. 

DESCRIPCION DE LA PLANTA. 

Gramineae. 

Sorghum balepenee.(L.), 

Zacate Johnson, 

Es una planta perene con rizomas de loe cuales sa

len ca~aB de 50-150 cm de alto,lieas,poeee vainas que son mas 

largas que loa internudos y frecuentementa tienen puberee -

denaoo y piloaos,hojaa alternadas de I-2 cm de ancho.y 15-30 

cm de largo,arietae largas oveladae,p1losas,puntao aped1cila

dae de 5-? mmdo longit~d.Semillae n undantes. (Zó,28,30), 

LOCALIZACION, 

Crece en alturas que vnrinn desde 1000 hasta 6000 

pies en suelo generalmente de cultivo,lae cunlea son irrigadas 

aunque también pueden crecer en d.iterenten áreas a expensas de 

las épocas de lluvia. 

PRINCIPIO TOXICO. 

La iu.,.or parte de loa dal\oo eon cnuDadoe por el ácido 

c16nhidrico,aunque algunan pl~ntas puodon acumular nlvoloa pel1-

groeoe de nitratoo. Loe polic;roa Jlr1nc1paloo eon cuando loo aue

loo pooeen alto o contenidor de nH ratoo y tajae 011 !6oforo; tl\m

billn cuan<lo non expue11tae a uuqu1ao pr<>long:1<1Rti o crec1mlontoa 

rhpidoo.La onzlma citocromo ox1dnoa dRl alntema da trnnsporte 

de electrones ea inact1vad~ por el hcldo c1inhidrico,y aunque la 

al\ngre es oxigenada este oxig•no no pu••cte uer tranoport.ado 11 los 
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tejidos ya que se produce anoxia y la sangre es rojo fuerte. 

FRECUENCIA DE ENVENENAMIENTO. 

ES baja aunque se ven estos problemas más marcados 

en ápocaa de crecimiento rápido de las plantas. 

SIGNOS CLINICOS. 

Entre los signos clínicos,tenemos:Gonvulsiones,pa

rálisis,estupor,paro respiratorio y en ocaciones opiatotonoa, 

aalivaci6n profusa y timpanismo. Los sintomas ocurren inmedi! 

tamente en loa animales aunque pueden variar dependiendo de -

la cantidad de nlantaa ingeridaa,de su etana de crecimento, 

y de la concentraci6n de ácido cianhídrico que contengan, 

NECROPSIA. 

En la necropsia vamos a encontrar: Congesti6n de -

los 6rganoe internos,hemorragias en las serosas,edema reapi

ratorio,la sangre de un color rojo brillante,congesti6n --

hemorragia en las mucosas del eet6mago principalmente en bo

vinos y equinos. 

TRATAMIENTO. 

Se recomienda nitrato de sodio IO ml al 20 i tio

aulfato de sodio 30ml al 20 ·!.,dada intravenosa,con el fin de 

que la mete.hemogl~binn formnda por el nitrato de aodio ae o~ 

mbine al radical cyanide en loa tejidos.Se uaa tambi~n azdl 

de motilono t.v. (II,!4,!8,29). 

RECOMENDACIONES. 

Cile loe nnimnlca no consuman ente tipo de plantas. 



PAMII,IA. 

NOMBRE CIENTIFICO. 

NOMBRE VULGAR. 

LOCALIDAD. 

MUNICIPIO. 

ESTADO. 

HABITAT. 

ABUNDANCIA. 
T.AMARO •. 

PORMA BIOLOGICA. 

PRU'l'O. 

PRINCIPIO ACTIVO. 
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HERBARIO. 

Ma.lvaceae. 

Malva silvestris (L). 

Malva o quesito. 

Rancho Chicuroso,del Sr.Juán Chaitt. 

Caborca. 

Sonora. 

Tierras de cultivo. 

Muy abundante. 

De 70-90 cm. 

Herbácea. 

Goaipol. 

Anual (X) Perene.( ) 

PLOR, 

ESPECIES AFECTADAS. bovinos,ovinos y principalmente 

porcinos. 

SINTOMAS. 

usos. 
COLECTOR. 

DETERMINO. 

Disnea,edema genoralizndo,emaciac16n 

y congestión. 

Arturo Arriz6n Balleatoros. 

Ma.. Teroaa Germán, 
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FAMILIA. 

NOMBRE CIEtfi'IFICO. 

HOMfiRE VULGAR. 

DF.:SC·'IPCION DE LA PLANT/\, 

6~ 

Malvaceae. 

Malva o quesito. 

Ea una planta perone con tallos erectoa,de casi un 

metro de altura,hojaa crl:iculares,los lobuloa ampliamente re

dondeados, como forma de sicrra,pecioloa rombos principalmente 

en una sola linea,en la p~rte superior, flores en manojos en la 

parte auperior sobre pedunculoe de 5 c:n de long, (30), 

l..OCALIZAC ION. 

Esta plantn au localizn prlncipalmenta en los terre

nos agr1colaa,caractoriznn~oae por sor de gran abundancia ya 

que prolifera rápidamente. 

PRINCIPIO TOXICO, 

El principio tóxico que se encuentra en eeta planta 

goneralmento ata en aua aemillan y es el gooipol,el cual inge

rido n p•quoaas cantidades por larcos periodos causa ln muerte 

o trnnRtórnoe funcionnles del rumen principalmente en loe beee-

rroa. 

F'llF.CtJr:t!C!A PE ENVE"<ENAH•:;wrn. 

La frecuencia de env~nenamlento es baja,manitoat~n

done prtnc1pal111ente •n lon llocorroa y ,:ordoe, aunque eo reporta 

la eouon do muftrte por vbrLiRO do ovejno en Australia(I0,22). 
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SIGNOS CLINICOS. 

Entre loa signos clínioostenemos:Disnea,ederna. genera

lizado,congesti6n de las mucosas, pérdida gradual de peso y -

temblores musculares. 

NECROPSIA. 

Ias lesiones a ln necropsia son:Pequeñas cantidades de 

líquido sanguinolento en el poritoneo,pericardio y cavidades 

toráxicas,conp;esti6n pulmonar,inflamo.ci6n de riñones y gan-

glios mesentéricoo,edema goneralizndo y miocarditis. 

TRATAMIENTO. 

No exieto un trntwni.onto NJpecífico para este tipo de 

intoxicaci6n,pero oe sabe que loii (•fe:)tos tóxicos del gosipol 

son completamente neutralizados oor ln adicci6n de sulfato fe 

rroso a ln di.eta alimenticia. T.il mecánicn de detoxificaci6n del 

gosi pol por 1 oo rumiante a se '.1 ebe a que este es aoluble con 

las !)rot eínas el ol r"l.rnen f ormñ.ndooo no lóc,11 n::; not6xic11s para 

la d1r,eati6n. 

REC01'ENDACIONE!J. 

F.rrndicnr eato tipo de planta..i por medio de m6todoo 

ma.nunlee,mécnnicoa o por e1 uao de herbicidas aopoc!ficoe, -

evitando que pauten en ellos o.ntou <lo I5 días, 



FAMILIA. 

NOMBRE CIENTIFICO. 

NOMBRE VULGAR. 

LOCAiiIDAD. 

MIJNICIPIOS. 

ESTADO. 

HABITA'r. 

ABUNDANCIA. 

TAMAi!O. 

POR1.L.\ BIOWGICA. 
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HERBARIO. 

Cruciferae. 

Brassica nigra {L). 

Mostaza negra. 

Todos los municipios. 

Altar, Cabo rea, Pi ti qui to. 

Sonora. 

Tierrns do cultivo. 

Regular. 

Do 30 - 60 cm. 

Forru;ierfl. Anual (X) T'erene ( ). 

PRU'i'O. PWR. Amarilla, 

PRINCIPIO ACTIVO, Glucócirlo:.i ( oinigrina). 

ESPECIES AFBCTADAS, bovinos, ovinoo y porcinos, 

3INTOMAS. Guotrenteritis aguda,cólicos etipwna en 

ol hocico,diarroa y vómito. 

usos. 
COLECT011. 

DETERMINO. 

Arturo Arrizón Balleatoroo. 

Ma. Torerm Germán. 
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FAMILIA. 

NOMBRE CIENTIFICO. 

NOMBRE VULGAR. 

DESCBIPCION DE LA PLANTA. 

6'6 

Cruciferae. 

Braseica nisra (L.) Koch, 

Mostaza negra. 

Ea una planta anual,con varias ramas que salen 

de la base, de 3 a 25 dm de altura,hojas bajas aladar, con lobu-

los terminales dentadoo y grandes,adom¡o poseo vnriae pequeftaa 

hojas dent1culndae laternleo,loe filos de2 n I5 cm de ancho y 

de 5 a 45 cm do largo, lao hoja0 do arri'''' son m1•e; cortaa ,con 

pecioloo cortoR dontcdoe,n&p"lon nmnr~llAntoc de 3,5 a 4 mm de 

longitud,putaloo nmnrillon \rillnnteo,Pn?Dtuladoo oblongos,do 

6-B mm rtu lon~ilud,laP aomil]n8 cafb cccarns como do Imm de 

longitud,lao primern11 floreo que PparGorn n~ reunen form~ndo 

una influrqoconcla an corim~o y todaG lo~ uepacios vcnonosne 

do esta !á:::ilio ponnen un t1dlo hort"c''º· (IO, Il, llti 18,,30), 

1,0Ci\LIZACIO';. 

Entn plnnta prolifera sonornlmonte en coropoo ngrl

colaG ya que le oo indiapenunble humedad pnro poder nubelotir, 

•domfte puad6 nncont l'tll"flo en l1ro1\l1 Jonde 1:111 plontoo perence 

11ot11n caol 11unrrnio11, n 111•~ oril lno Jo la c11rr~I. nrn y im paque

nae Ílrene vnc1nn, rr ... cuonte:nento m1n.cl11.\ai; nn lnn var1.ot!n<ien 

de ceronloo dP invierno, 

PRIHCIPIO T0X1CO, 

~1 principio t6xico oa un acuito vol6L1l qua geno-
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ralmentese encuentra en la semilla;conteniendo estas un ~ 

glucosido llamado sinigrina que en presencia de la elllZima 

microsina,se descompone para liberar alil-isotiocianato 

(aceite volátil de mostaza),aulfato monopotásico. 

FRECUENCIA DE ENVENENAMIENTO. 

Los envenenamientos a causa de la ingesti6n de es 

tas plantas son raros debido u que ;:ion poco palatables ya 

que poseen hojas y tallos volloso3,(I7). 

SIGNOS CLJNICOS. 

Gaotroen t ori tia a1'.1Hía, cólicos, d:tnrroa hcmorrágica, 

enpumn alrrododor rle1 hocieo,tonhloreG munculnre1J,anemia , 

fotooonoibili:.~n.cir'ín,onteri::Li cr6riicn,nefritL'1 con emntu-

ria,~natfa,aborto y DarJliri~ del cnrnz6n y renniraci6n: 

(r:,2G);(Nicholuon;I3~5). 

NEr::ROPSIA. 

Al exnr.wn '.lt1flt-morten ;Je descubro una inflamttci-

6n aguda dol eot6mago,into:it1no y riílonea y principalmente 

leeionoa de fotooenaibilización on bovinos,ovinoo y porci

non. (Cw:rn; I957 ), 

TRA'"AMIEN'l'O ' · Dependiendo de too nirnon clínicou su puede dar 

n loo tlnimll1nr1 : Rr11oliontr::,r,,1r11111tmi ()1.eonon.(Kunlcyn¡1937) 

rcoornentlnhn cor:10 nnt;{doto "l nl1·.·mfor, cnU1nulunt,N1 clol 11pot!_ 

to,protoctornn dn 'a muconn. 

rmcoMENIJA<aONE.). 

llur hono 1i lorJ 'ui.lmnlnn nntoa tio quu ¡mnt1~n en 

c!Ulpon invmUdori por (\fltfl tipo (1(1 plantan t6xicnn. 



PAMILIA. 

NOMBRE CIENTIFICO. 

NOMBRE VULGAR. 

LOCALIDAD. 

MUNICIPIO. 

ESTADO. 

HABITAT. 

ABUNDANCIA. 

TAMANO. 

PORMA BIOLOGICA! 

PRUTO. 

PRINCIPIO ACTIVO. 
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HERBARIO. 

Solanaceae 

Nicotiana glauca graham. 

Palo Juán. 

Rancho San Alejandro.Sr.Mario Eepinoza. 

Pitiquito. 

Sonora. 

Terrenos agrícolas de preferencia. 

Poca. 

De 2 - 3 mta. 

Arbusto. Anual. (X) Perene. (X). 

FLOR. Amarilla. 

Alcaloidea. (nicotina). 

ESPECIES AFECTADAS. bovinoe,equinos y principalmente ovi-

SINTOMAS. 

usos. 
COLECTOR. 

DETERMINO. 

caprinos. 

V6mito,salivación,diarrea,oóliooe,tem

blores mueculares,pulao irregular,coma. 

Arturo Arrizón Ballesteros. 

Ma. Teresa Germán. 
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FAMILIA. 

NOMBRB CIENTIFICO, 

NOMBRE VULGAR. 

DESCRIPCION DE LA PLANTA. 

10 
Solanaceae. 

Nicotiana glauca graham. 

Palo juán o palo lu~o. 

Es un arbusto pequefto, de menos de 8 Hts de altura 

con hojas de 5-18 cm, de largo,ovaladas o laciolades otlongas, 

son amplias con peciolos largoa,apice agudo u ohtuso,y su base 

aguda o suhcordada,flores de color amarillo verdosas en pauicu

los terminales laxos, cáliz tu~·.ular acampanado de 8-I2 mm de lon

gitud, la corola tutular de 3-4.5 cm de lnrgo,~on ramas angostas 

capsula ovoide aguda,con semillas Je color cafb rojisas,(30), 

LOCALIZACION, 

Su localizaci~n os en pequeftas áreas ~ien doli~ita

daa de preferencia en suelos a~r1colas. 

pnJNCIPIO TOXICO. 

Toda~ las especies do este gbnero contienen el alca

loide llamado nicotiana. 

FRECUEN'.".IA DE E!IVENE'.1Al"1F.N1'0, 

Loa rnvenenamicnto1; <;ouondoa por anta planta eon po

co frecuentoe ocurrieJdo principalmente en bpocan de noqulnn 

on qur e0cnconn loo pnelon do ~u~nn c~l11nd. 

SIGNO;; GJ,rllcos. 

V6mito,snllvac16n,d1nrr0n,c6licoo,tombloroo 
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musculares,debilidad,postración,pulso irregular y palpita

ciones violentas del corazón. 

NECROPSIA. 

Son escasas obeervandose congestión de las membranas 

mucosas del est6mago,abomaso y de las partes anteriores del 

intestino delr,ado. 

TRATAMIENTO. 

Los tratamientos en los casos de envenenamientos ~ 

dos por lo general no tiene éxito pudiendo darse estimulan

tes como lo cita Pybus (I943),que menciona para loa bovinos 

la inyeocidn eubcutanea Desidrato de Cafeína ( I gr),y Estr! 

gnina (67mg). (II),además de esto se recomienda la adminis

tración de ácido tánico el cual al combinarse con la nicoti 

na da tanatos de nicotina in~olubles para las paredes inte~ 

tina.lea. (22 ), 

RECOMENDACIONES. 

Evitar que estas plantas aenn consumidas por loe • 

animalea o que lleguen a ir mezcladas en las pacas que se 

lea dan cuando se alimentan. 



FAMILIA. 

NOMBRE CIENTIFICO. 

NOMBRE VULGAR, 

LOCALIDAD, 

MUNICIPIO, 

ESTADO. 

HABITAT. 

ABUNDANCIA. 

TAMANO. 

PORMA BIOLOGIOA. 

FRU'l'O. 

PRINCIPIO ACTIVO. 

ESPECIES AFECTADAS. 

SINTOMAS, 

usos. 
COLECTOR. 

DE?ERMINO. 
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HERBARIO. 

Cruciferae. 

Descurainia pinnata glabra D. 

Pa.mit6n. 

Rancho Lista Blanca. Sr.Alejandro Aguilar. 

Caborca. 

Sonora. 

Suelos agr!oole.a,regiones áridas y semi-

árida.a. 

Muy abundante. 

Desde 30 - 80 cm. 

Ca paular. 

Anual (X). Pereae. 

Se cree que es semejante al selenio. 

bovinos y caprinos. 

Ceguera,paralisia de la lengua. 

Arturo Arriz6n Bnlleateros, 

Jla, Tereaa Germán. 
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FAMILIA. 

NOMBRE CIF.N~IFICO. 

NOMBRE VULGAR. 

DESCRIPCION DE LA PLANTA. 

Cruci f erae. 

]escurainia Einnata glabra. 'fVI. S) 1 D. 

Pamit6n. 

Ea una planta anual de I-5 dm de alto, con tallos 

que generalmente ealen de la base,bojas y parte baja de los -

tallos ligeramente canecente,con finos pelos glandulares,intluo

reecencia y partee altee de los talloolisoa,s~paloe de .75-I.5mm 

de longitud, amarilloeoe o poco rosados, pótalos amarillo palidos 

y casi nunca exceden del n6mcro de sbpnloa o esta en igual canti

dad, loa pedicelos sostienen al rruto,de 4-12 mm que se extienden 

de 60-90 grados del raquts.(I0,22,~). 

LOCALIZACIOR. 

Esta planta se locali~a con gran frecuencia en regio

nes áridas y aemiárldaa,adcmáo en terrenos o areas que han sido 

por largo tiempo descuidadas. ( 30.'. 

PRIRCIPIO TOXICO. 

El principio t6xico dA eata planta no eo muy bien 

conocido, pero s11 aa"'.e que produce o1nto111aa semejantes • loa -

ca11oa de envenenllmientoa CllUeadoll !h)r oo}enio. 

FRECllEtlCIA DE E~lVl'.NENi\MU:NTQ, 

La !recuoncia de envenenamiento ea rara,ya que los 

an1maleo necoeiten aonoumir ento tlpo do planta por grandes --
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per!odos,ocurriendo generalmente los envenenamientos' CUB.!l 

do estiUl estas plantas en estado de floraci6n,principalme~ 

te en primavera. (22). 

SIGNOS CLINICOS. 

Ceguera total o parcial de los animales,algunos de 

ellos caminan en círculos,incapacidad para deglutir los ali 

mantos y el aeua de aquí que se les de el nombre a este ti 

po de intoxicaciones de parálisis de la lengua.Pu.ede durar 

el alimento s6lido en el hocico de loa animales hasta va-

rias horas debido a la parálisis de la lengua que les imp1 

de deglutir. 

TRATAMIENTO, 

Se usan estímula.l'ltes del aparato digestivo,y se 

recomienda aplicar de 2 a 3 galones de a~a al rumen,con 

lo que se espera que los síntomas desaparezcan gradualmente 

cuando las lesiones de ceguera no han o ido avnn11adas. ( II, I6). 

RECOMENDACIONES. 

Se recomienda que los anima.les no pasten por la._:: 

goa períodos en campos dondo crecen es tas pl!.mtas. 



FAMILIA. 
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NOMBRE CIENTIPICO. 

NOMBRE VULGAR. 

LOCALIDAD. 

MONICIPIO. 

ESTADO. 

HABITAT. 

ABUNDANCIA. 

TAMANO. 

FORMA BIOLOGICA. 

FRUTO. 

76 

HERBARIO. 

Cruoif'erae. 

Lepidiu.m laaiocarpu.m A.Gray. 

Pasote o Cucharita. 

Rancho los Colorines. Sr. Mario P~lix. 

Caboroa,Pitiquito. 

Sonora. 

Suelos agrícola.a de preferencia., 

Poca. 

De 20 - 25 cm. 

P'orraj era. Anual. {X). Pe rene. ( ) , 

FLOR. 

PRINCIPIO ACTIVO. Nitratos. 

ESPECIES AP'ECTADAS. bovinos equinos y cerdos. 

SINTOMAS. Diarrea, cianosis, temblores muscula.rea, 

congesti6n de membranas de loe aparatos 

usos. 
COLEOTOR, 

DETERMINO. 

digestivo y reopira.torio, 

Arturo Arrizón Ballesteros, 

Ma. Teresa Germán. 
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FAMILIA. 

NOlfüRE CIEH1'IFTCO. 

NOMBRE VULGAR. 

DESC'1IPCION DE LA PLANT? .• 

Cruciferae. 

Lepirlium losiocnrpum wrightii (A.Gray), 

Pasote o Cucharita. 

Es un8 planta que oo donaamentn orieado con pn-

los en ln bane,poeon una tnsa puntuloeo,con pelos de ,5 a I.2 

mm ~e longitud,perllccloR de h n G voceo tan nnchos como grueooa 

glanrlularos Hn 111 bnnc di! lon entora'tir"v quo mid!ln do .2 a , '.;>mm 

de 1.ongitud.Posf)o 11 ni1pu1un, 1., pi,tnloc; y (. ·rn'-nr:ic,ron. (22 1 30). 

LOCALIZACION: 

Gonor11lmonto •.•ntn plnntn . .11• lc•cal1~.i• en ounlos irri

gadoo COMO lo con lnh hren~ do c~ltivo,adnFiD puede encontrar-

se en 1'aj 1os, prooun :1 11 len lndo '' di> loo nrroyoe. 

PRittCIPIO TOVICO. 

F'oeuen u:-, 111 tt1 cont vnicto da nl t r11tou potancialmonte 

t6xico1;, todon lot; mleml,,roFt uo 1.";t11 C1>roili11 cruel ferae y ae1 se 

conoitlera q1111 ltlfl :rlnntan •.:¡n.-, ponoü" mbn d~ r. '.;",. de ni tratoa, 

resultan l•;tril1rn p11rn «l g11'lr1•10., Yn •]U" lon ni trntoe cnuean 

una oxidAc16n <fol florr,o "'' in l;.,:r.ot1ol1n11 trnnnfor~nn<loae en una 

clanicn metnhrmo~lo 1n~ rnr lo 1uA ol oxl~ono no puado aer trano

portndo 11 10•,1 t .. J1,1on, l" 1rnn¡;r•1 1H• vu .. J vo <h> color 1;;:1rr6n o catÍJ 

choeolnto prorluclt>ntlon" IA íl'Uorte por 1111oxt.,, 

F'RECllEHCJ¡\ IW rTn:N::tlAt-~lf:Nf(\. 

lA fr· .. cuo11c'l11 do .. nvone1111111l1J•1to '"' bnja preoentan~ 
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dose principalmente estas intoxicaciones en laa ~pocas en 

que escaoean los forrajea de buen.a calidad. 

SIGNOS CLINICOS: 

Loo signos cl!nicos dependen no solamente de la oon-

centraci6n de nitratos ingeridos, sino tambián de la velo

cidad de ingestión, de la velocidad en que aean transform~ 

dos en ni tritoa •· Loa aignoa cl:l'.nicos se di vid en en 2 tipos 

las producidas por la anoxia y vasodilatación de los ef ec

tos diurdtioos de los ni tratos. !Lis manifeatncionee más -

características incluyen cianosis• disnea severa, temblo-

res musculares y aborto. 

NECROPSIA: 

Petequias, hemorragias, congeati6n de las membranas -

de loe sistema.a respiratorios y digestivos y una ooloraoión 

oaf6 chocolate o marrón de la sangre. 

TRATAMIENT01 

Ia. anoxia es tratada eficientemente con azdl do meti

leno intravenoso, ~eta reduce a la mete.hemoglobina f'rrioa 

a hemoglobina. por lo que ae normaliza en transporte de oxf. 

geno a loo tejidos (II,I8). 

RECOHENDAOIONES: 

3o rocomionda quo loa terronoo dond~ proliferan estas 

plantas ooo.n tratnd110 con berbioida.s a.daou.adoo. 
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HERBARIO. 

FAMILIA, Chenopodiaceae. 

HOMBRE CIENTIFICO. Monolopis nuttalliana. (S). 

NOMBRE VULGAR. 

MCALIDAD. 

MUNICIPIO. 

ESTADO, 

HABITAT. 

ABUNDANCIA. 

TAMA110. 

FORMA BIOLOGICA, 

FRTJTO. 

PRINCIPIO ACTIVO. 

?etota. 

Rancho el Prieto, Sr. E1eazar Ortiz. 

Trincheras. 

Sonora. 

Suelos áridos,semiáridos y agrícolas, 

Muy abundante. 

De IO - 20 cm. 

Forrajera. 

Capsular. 

Nitratos. 

Anual(X). Perene( ). 

FtllR. 

ESPECIES AFECTADAS. Bovinoa,ovicanrinos,equinos y porcinos. 

SINTOMAS. Dianea,incoordinaci6n,cia.noeis y coma. 

osos. 
COLECTOR. 

DETERMINO. 

Arturo Arriz6n Ballesteros, 

:Ma.. Teresa Germán. 
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FAMILIA. 

NOMBRE CIENTIFICO. 

JIOMBRE VULGAR, 

DESCílIPCION DE LA PLANTA. 

82 

Chenopodiaceae. 

Monolepis nuttallian~(Schult). 

Peto ta. 

Planta anual de tallos suculentos,decumbentes o aseen-

dentes do I-3.5cm,cuando joven hojas triangulares alanc1oladas, 

de 3-12 mm de ancho,I-6.5 cm de largo,sobre peciolos delgados de 

.5.5.5 cm de long. Las hojas de arriba generalmente enterae,!lores 

en racimos denaos,s&palos ovoides o espatulados agudos de I-2IUI 

semillas lenticulares u or\licularea y por lo Jlenoe en la base 

un poco arrugada,mide Ima do diámetro,color café o negro opaco, 

con una tlor como escarcha. (3()), 

LOCALIZACION, 

Eata planta prolifera en todo tipo de suelos como son: 

áridos, semiáridos y tigr1colaa,e1endo muy a·undante en los sue

los agr1colaa principalmente, Crece en alturas menores de 3000 

piee generalmente. 

PRINCIPIO TOXICO. 

El princip.io t6x1co de 6ata planta eon los nitratoa. 

La acu•ulac16n de estos nitratos en las plantas Yariá dependien

do de la etapa de crecimiento en quo oe encuentra. (28), 

FRECUENCIA DE ENVENEtlAMIENTO, 

La r~ecuencia de envenenamtonto ee muy grando,ya que 

esta ptanta oe muy abundante en todo tipo de terreno y se 

• 
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caracteriza por ser muy suculenta de aquí que los animales la 

consuman en grandes cantidades. 

SIGNOS CLINICOS. 

Dolor abdominal,diarrea,debilidad muscular,incoo~ 

dinación,convulsiones,aceleración del latido cardíaco,disnea. , 

y en caso grave cianosis progresiva y coma. (II). 

NECROPSIA: 

En la necropsia vamos a encontrar palidez alred~ 

dor del hocico, cianosis de las mucosas, visibles gastritis -

interna y la sangre achocolatada generalemente debido a. qu.ecl.a 

hemoblobina se transforma a meta.hemoglobina y no hay un tram

porte de ox!geno adecuado a los tejidos, la. dósie mínima letal 

de nitrato s6dico en bovinos se estima de o.65 a 0.75 gme/kg.

de poso vivo y en nitrito s6dico de O.I5 a O.I7 gme;kg. (stor

moken; 1953 ). 

TRATAMIENTO: 

El trata.miento consiste en provocar ia convers16n 

de la metahemoglobina. en oxihemoglobina, mediante e~betano1aa -

reductoras como el azul de metileno intravenoso a doaia de 9mgl 

kg. en solución acuosa al 4 % y repartirse on caso grave o oon 

el uso de ácido aaoórbioo. (II,I8). 

RECOMENDAOI ONES: 

Se recomienda quo aoa.n erradicadas eote tipo de 

plantas de loa cnmpoe donde pnaten loa animales, oon m&todos -

ma.nualea, meodnicoo o oon el uao de herbicidas apropiados oo -

mo el 2-4-D. 



FAMILIA. 

NOMBRE CIENTIFICO. 

NOMBRE VULGAR. 

LOCALIDAD. 

MUNICIPIO. 

ESTADO. 

HABITAT. 

ABUNDANCIA. 

TAMANO. 

FORMA BIOT,OGICA. 

!"RUTO, 

PRINCIPIO ACTIVO. 
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HERBARIO. 

Solanaceae. 

Nicotiana trigonophyla Dun. 

Tabaco del desierto o de coyote. 

Rancho Pozo Coyote,del Sr Ulises Méndez. 

Pi ti qui to y Puerto Pef\a.aco. 

Sonora. 

Areas deserticas y semideeerticas y en 

tierras de cultivo. 

Reglll.ar. 

De 50 - 70 cm. 

Herbácea. Anual (X) • Pe rene ( ) ... 

FLOR. 

Alcaloides.(nicotina), 

ESPECIES AFECTADAS. bovinoe,oviuaprinos,equinos y cerdos. 

SINTOMAS. Exitaci6n,reapiraci6n acelerada,sialo

rrea,diarrea,v6mito,incoordinac16n 

depreei6n,coma. 

usos. 
COLECTOR. 

DE'rERMINO. 

Arturo Arriz6n Ballesteros. 

Ma. Teresa Germán. 
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FAMILIA. 

NOMBRE CIF' .. N'''IFICO, 

NOM"RE VULGAR, 

DESCR~PCION !JE LA PLANTA. 
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Solanacea. 

Nicotiana trigonophylla.Dun. 

Tataco del desierto o de Coyote. 

Es una planta her auea,con tallos erectoe simples 

o con ramas,bianual o perianual de 2-9 dm de alto, con porcio

nes glandulares a todo lo largo 1 lna hojas de abajo son pecio

ladas, espa t uladas de I-11 cm do ancho y de 5-I5 cm de longitud 

y se hncen gradualmente de mayor o menor gradopecioladas aladas. 

Posee un tronco velludo irsuto pegajoao,poseen ade~is algunas 

florea largas y tubulares con un ensanchamiento al abr'iroe y 

aecaa poseen de 2-11 valvas capaulareo que so abren. (30), 

LOCALIZ1\CION, 

Esta planta oe localiza generalmente en ireae ~e -

suelos eemideoérticoe y rlesórt1coo pudiendo encontraros tam

bién en tierras do cultivo. (18,28). 

FRECUENCIA DE ENVENENAMIENTO. 

La rrocuencin de eovenonnmiento eo laja en los 

nnimaler,~unquo todno lno onpeciee pueden mnnifoetarlo debi

do R que ln nicotina quo pooeo ee uno do loo alcaloidea más 

t6x1coa que oo conocen y ea oxtromndamonto peligrooa por la 

facllldad con que lon nlc~loldon pued~n ocr nboorl1do" atra

Vtlfl del tu o d11!twt.1vo y on ocncionuo n trnv&s de la piel 

intacta. ~lllo~bucher (1940), 
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SIGNOS CLINICOS: 

los signos clínicos varían dependiendo de la cantidad de 

principio t6xico consumida, presentandose en orejas, dolor a~ 

domina1, incoordinaci6n y la cabeza baja, En la mayoría de lB 

especies puede haber marcada exitaci6n, respiraci6n acelerada, 

sialorrea, irritaci6n de la mucosa bucal y faringea, diarrea y 

vómito. (II). A la fase pasajera de exitación sigue otra depr~ 

sión con incoordinaci6n, pulso rápido, respiraci6n superficial 

lenta parálieia flácida y coma. la. muerte puede presentarse al 

cabo de algunas horas DOr parálisis de los muoculos respirato

rios toracicos. 

NECROPSIA: 

Se observan lesiones no muy características Hornby y Frea 

ch(I942 ) 1 observaron en bovinoo,• cianooia, cuagulación defici~n 

te de la sangre pudiendo hRber congesti6n de las membranas muo~ 

eaa del estómago, abomaao y do las partea anteriores del intes

tino delgado. (II). 

TRATAMIENTO: 

En caoo de intoxicación aguda por lo general no tiene 'xit~ 

l en caso menos grande puede daroe desde respiración a.rtificial

y eatimulanteo del dietema nervioso reportandooe en algunos oa-

oos inyecciones subcutzá.neaa de cotrato de caf'e!na. (Igr.), y ee-

trignina ( 67mg ). 'Lila doais para.l:!tioaíl y llls dooia letales do la 

nicotina administro.das por v!a. 1ntrwmir1oular dado.a por l'eurt y -

oolaborndoroe (I958), para algunaa eopocioo animnloa oo la oi -

guienter 
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ESPECIE D.M.E. D.L. Aprox • 
(mg./kg.) (mg./kg.) 

GATOS 3.'5 9.'0 

PERROS 4.5 I5.0 
CERDOS 6,6 ¡4,0 

CABRAS 3.0 13.0 

VACAS 4.5 9.•o 
CABALLOS 4.0 a.a 

RECOMENDAOIONESr 

Se recomienda que loe animales no consuman plantas que -

posean este principio t&xioo; y en loa bovinos al usar tra--

tamiento para la hipodermoais, a base de sulfato de niootina--

se tengan las debidas precauciones debido a su alta toxicidad. 
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HERBARIO. 

FMULIA. Solanaceae. 

JiQi,ffiRE CIENTIFICO. Datura stramo~ (L). 

NOMBRE VULGA.~. Toloache. 

LOCALIDAD. Col. Oeste. Sr. Elpidio Palacios. 

!·.~ 1 T:HCIPI O. Cabo rea. 

E3T ADO. Sonora. 

HABI'rAT. Suelos agrícolas. 

ABUNDANCIA. 

TAMAÑO. 

FO~MA BIOLOGICA. 

F1WTO. 

PRINCIPIO ACTIVO, 

Regular. 

De 30 - 60 cm. 

Herbácea. Anual (X). Perene( ). 

Capsular. FLOR. 

Alcaloides.(Atropina,hiosciarnina,hioscina~. 

ESPECIBS AFECTADAS. Equinos,bovinos,ovicaprinos. 

SIN'.MMAS. Incoordinación,dilatación pupilar, convul

siones. 

U30S. 

COLECTOR. 

Dm'ERMINO. 

Arturo Arrizón Ballesteros, 

Ma, Teresa Germán. 
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FAMILIA : 

NOMBRE CIENTIFICO: 

NOMBRE VULGAR: 

DESCRIPCION DE LA PLANTA: 

9! 

Solana.ceas 

Datura stramonium (L.). 

Toloache 

Ea una planta anual áspera dosprovista de pelos, ramifi 

cada de 30 a. 60 cms.; de altura con a.nchaa hojao ovaladas y r~ 

gurarmente lobuladas y con bordes formadas por algi.uios dien -

tes • Las flores son sencillas y desprenden un olor deaagrad! 

ble, posee cortos pedicelos quo nacen en lao axilas de las r! 

mas, el cdliz do color verde tiene una longi·tud de unos 4cms. 

y consta de 5 dienteo o 16bulos, la corola es de forme. tubular 

bordeada por cinco dientes p1mtingudoa, su color generalmente

blanco y a veces violeta o púrpura, la cúpoula. posee numerosas 

semillas negras y n.;.gosns, pone o 4 valvao y es muy espinoza(22JO l 

LOOALIZAOION: 

Esta planta se localiza generalmente en loo suelos agr!-

oolao y en laa praderas que se siembran para alimento del ga~ 

nado, 

PRINCIPIO TOXICO: 

Todos 1011 &rganoo de la planta eapcclnlmento las semillas 

eon venenosas por poooer los ulcnlo1deo, atropina, hioacio.mina 

e hioacina. Cuando sér comon tnnto en forma de heno como en eo

tndo froaco, producen a!ntomno aimilaroo n loo de ln belladona, 

el nlcaloido que oe t-ncunntrn en la rilantn on ma.yoreo concentr~ 

oioneo oo la hioeoir~minn, eritoll ulcrlloidoe cuMdo oon introduo!_ 

dae al orgnniamo por v!a orul u ocul$l.l' provocan dilataci6n lll8!, 

oadn de la pupila, ootoo nloaloidoa ne exoretnn por vía ronnl

pudicndo obtenoree cm 111 orinn para ou dingncSotico preciso. 



92 

FRECUENCIA DE ENVENENAMIENTO: 

La. frecuencia de envenenar,1iento es baja, debido a que -

esta planta no es palatable, pero puede en ocasiones irse me_! 

alada con el heno que se les da a los animales. 

SIGNOS CLINICOS: 

En los signos clínicos vamos a tener: saqu&uad do la bo

ca, inooordinaci6n de movimientos, dilataci6n pupilar, respi

ración agitada y dificil, latidos oard!acoo ruidosos, incapa

cidad para levanto.rae, convulsiones y tem·1era.tura subnormal. 

NECROPSIA: 

La. neoropsia demuestra la presencia de restos de la pl~ 

ta en el est6mago e intestinos y lesiones correspondientes al 

fallo respiratorio. 

TRATAMIENTO: 

El trata.miento consiste en eliminar loa rostos ds las tt-

plantas del eat6mago o rumen de los anima.les. mediante lavados 

• rumenotomiaa y en la administraoi6n de morfina, oaf'eina, a•! 

rina o polooarpina y algunos estimulantes respiratorios (IO). 

Aunque se menciona que el uso de la pilooarpina y areoolina -

no está recomendado porque aon denresores do1 oiatema nervioso 

(I4 ). 

RECOMF~NDACiotms: 

Erradica.r ootn.n plnntns do laa prndero.o en que pnete.n loa 

animaleo, yo. aea en forma manual, mecánica o oon uso de herbi

oidaa ospeo!ficoa como el 2-4-D. 



FAMILIA. 
NOMBRE CIENTIFICO. 

NOMBRE VULGAR. 

LOCALIDAD. 

l\iUNICIPIO. 

ESTADO. 

HABITAT. 

TWRO. 
PORMA BIOLOGICA. 

!'RUTO. 

PRINCIPIO ACTIVO. 
ESPECIES AFECTADAS. 

SIGNOS. 

usos. 
COLECTOR. 

DETERW.INO. 
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HERBARIO. 

Legwninosae. 

Melilotus parvif~. L. 

Trebo l. 

Rancho el jagu.ey del Sr. Armando 

!barra. 

Cabo rea. 

Sonora. 

Sudlos agrícolas. 

60 -70 cm, 

Herbacea. 

Vaína. 

Dicumaroh· 

Anual. (X).Perene { }. 

FLOR, Amari lle.. 

Bovinos y OV'icaprinos. 

Claudicaci6n. 

Arturo Arrizón.Ballegteros. 

Ma.Teresa Germán. 
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FAMILIA. 

NOMBRE CIENTIFICO. 

NOMBRE VUI.iGA.ft. 
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Leguminosae. 

Melilotus uarviflora. L. 

Trebol. 

DESCRIPr!ION DE LA PTJANTA. 

Planta bianual,raramente anual,de 60 - 80 cm,de alt~ 

ra,raeimos con 30 -70 flores,de 3-5 mm de longitud con péta

los amarillos y estandarte de como 5 mm de longitud.Fruto -

ovoide de 2,5 - 4 mm de longitud y de 2 - 2.5 mm de ancho -

cortos lisos y generalmente café claro y de color bronceado 

en la madurez. (7). 

LOCALIZACION. 

Se localiza en suelos a~rícolas de oreferencia. 

PRINCIPIO TOXICO. 

El ririncipio tóxico que contiene esta planta ea la 

cumarina,que es unn lactona del ácido cumarínico,que a su -

vez es un oPrivo.do de lu oxidación de1. ácido cinámico (lI). 

El dicuma.ro1 no tiene-acción sobre la nrotrombinu circulante, 

en la sungrc,pero actua interfiriendola,on el hígado lo que 

trae por connccuencia la bctja. coar;ulación oanguínea y las 

extensa.o homorragiau que ::ic presentan.AdHmán de esto R.ltPra 

1 on c~1pi lureu ounguínoon y 1 ou ru.ctoren ostreauntos que no 

11ronent11n nuo<len ser nul'icienton nara uroilucir hornorr:.i¡~inti 

fatn1eo, T.11 <licunarnicn oo un fmtogónico <le la acción do ln 

vi ta.mina k y bloquen le\ aíntesio do nrotrombinn del higo.do 

y loa fnctor<!!'.1 do inhi hir.tón VII, IX, x. (I4), 
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Produciendo una hi poprotrombinemia, ( Collentine and Quick; . 

I95I ), Los ovinos y bovinos pueden sonortar dosis hasta 

de 50 mg3/kg. 

FRECITEN'Crn DE ENVENENAMIENTO. 

Generalmente envenenamientos por trebol dulce no 

ae reportan en loe campos donde pastan,pero se sabe que al 

hacerlo por largos períodos pude<len llegar a presentar el 

problema, 

SIGNOS CLINICOS, 

Claudica.ción,debido a las hemorrar,ias en las pro

minencias óseas de las patas,frecuentemente diarreas que -

puede llegar n Der sanguinolenta. riudiendose dar casos en 

la muerte sea súbita sin manifestar signos aparentes, 

NECROPSIA. 

Podemos encontrar irritaci6n de las mucosas eaotro

inteetinalcs,extensas hemorragiao internas,estadoa de ane

mia.,muy poca coaeulnción de la. oangro.Diaenóatico:Esta pri~ 

ci~io tóxico no descubre poot-morten de preferencia en ol 

contenido guntrico e inte::;tinal y en el híeado, pudiendo -

permanecer tamln6n los metubolitoa hasta 5 días en orina.. 

TRA'I'AMIEN1.10. 

En rocomendnb1e dur t runufuuionPo ele onngre intra

venoono ,e inyecr.ionot1 i11tn1;H:·ri1•ononlos de uo1uciones herno!!_ 

tdticna, ad mini ntruci onno clo vi ta.mina k o nua imálor,oa. 
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Soluciones de glucosa y sueros s:li.:os, Se puedon aplicar 

tambi~n desde 750 husto 1500 ml. r! -, sr:m::re de bovi110 sano o 

plasma aunado a la vitc:imina Kt (18 ¡!.2 ,28), 

RECOMENDACIONES: 

~vitar que los anim~les consuman estos tipos de plan 

tas por largos periodos de tiempo. 

~ 
\AJ~o 

FORllULAS QIJHHCAS DE LA CUMARlNf\ 'l DICUMARiliA. 
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HERBARIO. 

FAMILIA. I.eguminosae. 
NOMBRE CIENTIPICO. Trifolium hybridum L. (Especie introducida). 

NOMBRE VULGAR. Trebol, 

LOCALIDAD. 

MUNICIPIO. 

ESTADO. 

HABITAT. 

ABUNDANCIA. 

TAMA.RO. 

l"ORMA BIOLOGICA. 

FRUTO. 

PRINCIPIO ACTIVO. 

Todos los municipios. 

Altar,Caborca,Pitiquito,Puerto Peñasco. 

Sonora. 

Terrenos agrícolas,bajíos y suelos rocosos. 

Abundante. 

50 - 90 cm. 

Forrajera, Anual (X).Perene.( ). 

FLOR. 

Gluc6cidos cianogen6ticos. 

ESPECIES .A:P'ECTADAS. Equinos principalmente. 

SINTOMAS. 

usos. 
COLECTOR. 

Iotericia,orina oscura,emaciación,cólicos. 

diarrea. 

Arturo Arrizón Ballesteros. 



. ' :.: ~ 
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FAMILIA. 

NOMBRE CIENTIFICO. 

NOMBRE 1fULGAR. 

DESCRIPCION DE LA PLANTA. 

I6.0 

Leguminosae. 

Trifolium hybridum(L.), 

Trebol hibrido. 

Es una planta anual o perene ,es herbacea y posee 

tallos generalmente debiles,con bojas que son alternadas,y 

trifoliadas o a veces orbicul.ares,raramente miden más do 3cm 

de longitud,pecioloa •ien deaarrollados,eapiculaa pereisten

tes y adosadas a la base de los peciolos, flores pediculadas, 

cáliz persietente,tubular,acompanado y cilindrico.(?). 

LOCALIZACION. 

Su loeal1zaci6n ea generalmente en los suelos agri

colaa o en áreas como bajios en donde las tierras son regadas 

al correr loo pequeaos arroyos. 

PRINCIPIO TOXICO, 

Poseen un glucoa1do ciano-genético,no bien estudiado. 

FRECUENCIA DE ENVENENAMIENTO. 

Las intoxicaciones causadas por la ingestión de eota 

planta son rnrae,preoontnndone en loo nnimaloa cuando han con

n~mido eotne plnntno por srandoa perlodoo de tiompo.Trtfoliu~ 

h1bridum os ln enpecie generalmente implicada en loo broten do 

tritoliosla de loa an1malon,tam~1~n oo aabe ha aido reoponoa-

1 lo do la entermodad del higndo grande on loa oquinoo.(II), 
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SIGNOS CLINICOS. 

Los signos clínicos más notorios de esta enfermedad 

son ictericia, orina oscura, emaciación y ocacionalmente da -

transtornos nerviosoa,digestivos,c6licoa y diarreas. En 

lesiones (Monlux y colaboradores I963),describen la foto-

aesi bilización asociada con obstruci6n bilinr e!l el ganado, 

la dermatitis en caso de trifoliosia es por el contacto de 

las plantas con la piel. (I8,22,28). 

NECROPSIA. 

I.as lesiones principales a la neoropsia,va.n a ser 

la marcada fotosensibilización,dcbida a la lesión hepática, 

inflamación del hocico de los animales,oon irritación ,uls! 

ración de las mucosas orales y do la lengua,irritación de 

la mucosa dieestiva y un aumento marcado del hígado prino! 

palmenta en loa equinos. (3). 

TRATAMIENTO. 

No existe un tratamiento especifico para esto tipo 

de padecimiento por lo que se dan tratamientos sintomiittooB 

a los nnimnles tendientes a aolucionar el problema. 

RECO'MEMDACIONE3. 

So rocomiendo. que loo rulimn.loo no noan puntorondoe 

por lnrgoo por!odos en árono fuortomentc infootadae por e! 

to tipo de forrnje,a loo nnimnloo cuando oatd.n estabulados 

ce de gran importo.noin que no oo leo de con el alimento. 



:I.~ 

TIPOS DE VEGETACION EN LA ZONA DE ESTUDIO. 
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T! '0S DE VJ;:GETACION 

Existen on estos illUnicipios cuatro tipos de vegetación con 

diferencias en espacies, cobertur~s, densidndao, y alturas de las 

planbs. El clima (precipitación ,Y te:nptirntura) eo al factor znás im

portante en le for~nci6n de los tipos de vegetcci6n, aunque a veces 

f1ctorcs edáficos como alta alcalinidad o snLi';idad de i suelo son re.! 

ponsn',lea p~rn su for:naci6n. 

HATORF!hL AR!'IOSOFRUTESCENTE 

VEGBTACION: Las eapecies caracteristicao son: 

(Olneya t~) Palo fierro, (Corcidium microphyllur.i} Palo 

verde, (Prosopis juliflora} Mezquite, (Corcidium sonoras) Brea, 

(~ª farinoss) H1 erba del vaao, ( Fougui e ria !l!acdougallii) Ocot1llo 1 

macho, (Bruaern !!j?,) Torote, (Guaiacum coulteri) íluayacán, (Jacg.iinea 

~) San Juanico, (Pithecollobium !!l..!!.!lc11num) Palo chino, (Mi!lloea 

lnxitlora) Gatufta, (Lemair.eocereua th11illr.!) Pltnya, (Lophocereus 

achottii) Si na, ( R11 thbunia "hmonennie} S1n1 tn, ( Opun tin cholla) Cholla 

Lon l!.ncatea más comu~ea aon: 

(l:.Q.Ut<Jl~ ~rint.i1ioidoa) Aco1t1lln, (Foutelot1a rothrock11) 

Zr1cat" lir•brrro, (C11thestect11n <'rr•ctul"I) íl1't>llln china, ((\riotid!l ll!!l.W!l) 

Zaco.tl" arana, (Chlo~ia V.!..!.5..ili) ColB do zorra, ( Pnnicum c11pillare) 

Zacato hrujo, (Botarla grinutachii) Zacnto de nguaa. Do encuentra 

era~ n6maro de oopocioo anualon deepuia do lao lluvi~e y oguipatae, 

algunae con buena producci6u y guatonidad. 
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TOPOGT?AFIA 

La ragi6~ es de llanura con cerros aislados, calcareos o 

de origen vol~ánico, drenado por arroyos pequeños y grandes. 

SUELOS 

Los suelos do las llanuras son var1ah1ee en textura predo

minando auolo franco arenoso, por lo gon.erol pro fundo, Los suelos de 

los cerros son pedregosos hasta rocosos do poca profun~idad. 

Varía do 100 M.S.N.M. al Oeste basta 800 M.S.N.H. en los 

cerros al Este y Noroeste. 
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MATORllH HALOFITO 

Las espe~ies caracteristicae aon: 

(Atriplex canescana) Chamizo, (Simmondsia chinensis) Jojoba, 

(Am' rosia del toidea) Guisapol, ( Fouquieria eplendens) Ocotillo, 

(,_;uaedti ramoeissima) Salndita, (Opuntia ~) Cholla, (!leobuxbaumia 

mezc al en sis) Saguaro, ( PAchycoreus pee ten-nboriginum) Echo, 

LOR zacateB mós comunes son: 

(Cenchrus polmnri) guisapori, (Leptochloa filiformia) Zaca

tos salados, (Sporobolue airoides) 1ncat6n, 

Se proHentan gran nómvro de plantas anuales deepu•s de las 

lluvias de verano y equipatas del invierno, algunas de ellas con bue

nas caracteriaticas forrajeras. ( 16, _'50 ) 

TOPOGRAFIA 

La rog16n es casi plana a vecea presenta dunas pequeftas. 

Arcillosos hasta areno pura ain grava o piedra pero a veces 

con conchno y nltno coucentrncion~n de u~l~o¡ inundadoa a vecoe con 

agua dol mar. 

AI.TITH fl 

Varia desdo abajo del nivol del mar hnata unoo pocos metros 

del nivel del ~ar. 
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MATORRAL SARCOCAULESCENTE 

VEGE~: Las especies caracteristicas son: 

(Brusera .!U?,) Torote, (Jatropha cordata) Sangregado, (~

~ microphyllum) Palo verde, (Cercidium aonorae) Brea, (FougnieriB 

aplendens) Ocotillo, (Ipomoea arborescens) Palo blanco, (Encelia 

farinosa) llierbn del vaso,(Larrea, trident,,.t&) Gobernadora o hedion

dilla, (naccbaris s~rothroides) Romerio, (Simmondsia, chinensis) Jojo

ba, (Opuntin chollª) Cholla, (PnchycereuR pPcten-aboriginum) Echo, 

(Opuntin ar'.uscula) Tasajo, (Neohuxbaumia mezcalensio) Saguaro, 

Los zacatee más comunes son: 

(noutelova 11ristidoides) Acoitilla, (flouteloua rothrockii) 

Zacate liebrero, (Boutelova gracilia) Navajita, (Tribuluo terrestrie) 

Totoso. Se preoontan gran n6moro de especies anuales deapu&s de las 

lluvias y equipataa, de las cuales son aprovechadas como forrajeras 

por el ganado. ( 16, ~ ) 

TOPOGRAFIA 

La regi6n so caracteriza por cer oo de origen volcánico que 

salen directa-ente del mar y de llanorae de pendiente auave. 

SuperriclAl~o hasta prorundon do toxturn muy variable dende 

rocoso en loe corroo haeta arenoso, !rnnco aronooo y orcilloao en lae 

llanuras. 
ALTITUD 

Vari" desdo el nivel del 11nr hu1tn. .~50 M.S.N.H. en lon 1111-

noraa, con corroa hasta 800 H,S,N,M, 



MATORRA' MICROFILO 

VEO"T'. CION: Las eapecl es carac teristicas son: 

(Larrea tridentata) Gobernadora o hediondilla, (Ambrosi¡ 

del toideq) Guisapol, ( Sapium hiloculare) Hierba de la flecha, ( Cerc1-

_c!1.!!..!!l microph.yllum) Palo verde, (~ tesota) Palo fierro, (Erueera 

_?~) '!'orate, (Lycium andersonii) Salicioao, (Pl!lntago) P111itora, (Qm

~ ~) Peluda, (Ero di U!• c.icutariu[!!) Alfilorilla, ( r~colin illá,-

11_2.!!Q) Hier\:a del vaso, (Fougui~ OJ?lendans) Ocotillo, (Lem1üreocereue 

thurber1) PitaYn, (~\!.l_ig choll¡¡;) Cholla, Olo9_E!1Xbaumia rnezcalens1,11) 

Loe zncates mán CO'!!Unt>o oon: 

(Bouteloua arictJ~) Aco1t1lla, (Boutolova rothrock11) 

Zacate liebrero, (Tribuluc tcrrestris) Toboao, (Chloris virgatq) 

Colo de zorra. ( 16 1 30 ) 

Se presentan gran n6mero de especies anuales despu&e de la• 

equipntao, de las cuales algunas son buenas fuontoo do forrajea para 

el ganado. 

TOPOGRAF'I A 

La rog16n ea la llanura con pendiente ouave, lomerio bajo 

y corroo granitlcoe y de roen volc,nica (Malpaio), 

Prin ipalm nt0 arenoGou y gravoaoo variables oo profundidad, 

Loa corroe tienen ouolor: pl'drogo¡;o13 o x·ocoaoa nuporficinlea con bolaae 

de ouoios mio protundoo. 

fil.'rtTllll 

Varia de 1:)0 a 1+•'0 ::. s. N .M. don tru de loo Municipioe, 



SITIOS DE AGOSTADERO EN LA ZONA DE ESTUDIO. 
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Dentro áe c¡;¡da tipo <ie veg,,t<•Ci~n, con su clima rr:s

peotiv.o, 0xisten uno o mas sitios ue a:;o..Jt~,uero; áreas con tii-

1'erent.,a ca1;acidades o pot1;;r:dalea para jJl'cxiucir forrajei.; dcbj 

ao a diferencian en topo(;I'c.t.fía J' t;n las caraoterísticas deJ. 

suelo como; profundidad, textura y retención uel aBua. 

La producción forrajera potoncial tle cada sitio es 

considerada como la vegetnción introducida más eficiente y eao

n6mica puede ser producid& bajo el manejo de pastoreo apropiado 

y las condiciones climáticas medianas oxistantes. 

Los siguientes son sitios generales (de mayor a menor 

producción potencial) que se encuentren uei.tro do los tipoJ de 

vegetación de los municipios. 

l.- J.la.jio; Terreno casi plano con pendiente de O a 3 

~, suelo franco-uronoso hau~n arcillooo, profundo (m's de 50 cm) 

que rocibc egua de oocu1rimiento. 

2.- J.Jlanuru: Torruno casi pluno con auelo franco-aro-

nos o ha::ita arcillouo, pro1 undo, que no rcc ibo a0ua de oacurri-

miento. 

j,- J,onwrio Bajo: 'fcrr0110 con 1•..:rnl.10ntc uuavo do 4 a 

<),,, uuolo v,,1·ü1blo on toxtura y n"Ll.1.tu~0 un p1·ofundiiind \16 c1 49) 

cm.). 

.,.- Lomudo Alto; 'fornino con ¡>en<.liont~ pronuncinllo. 

do Y u lti;., con uuolo arono-r.ruvooo o peuroeoao de poca prorun

did1~d \hu:Jt1i l'; ow.; poro con bolauu tlo auolo máo iirofundo y pr_g 

ductivo. 
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5.- ~erril: Terreno compuasto Je co1ros, malpais, ºª 
i1on1:.s y ludvras con 1J0uu.i0ul;e qu0b11,,.da ci0 l'(¡; o más , suelo pe

dl'CGOSO he.sta rocoso de poca profundidad pero con bolsas de su2 

lo mús profundo y productivo. 

6.- Arenal: Ten·eno c.c:3i plano o con dunas, suelo .:i

reno::¡o profundo, a vecr.:s con alta concentración de sales, 

7. - Caliche: I'erreno caoi plano con Sll'~lo de poca pr,g 

fundidad arriba de una cup'il de calicj1e de ¡_¡rosor variable. 

llühl.J lU ION D_, 11GO.JTi1.Dic;hO 

Condición de 11goataóero es una medida del vigor y pro

ducción de la vegctu.ción de un terreno • .Gn r•c:alidud ea una com

paración de la produccion forra.jura actual con la producción fo

rra.jora. original o potencial de la veG0tación. 

La condición ue un agostaü0ro eatú influída. por varioa 

fue toro a~ sequías prolongadas o a1Ios sucesivos de bu1:Jnas lluvias 

quem~s, insectoo, roedores y el factor más importcntu el tiempo 

e intensidad de paatoroo. 

le.a plan tu o que :J<J U osuparecen pr ir.1·-.:l'U.J<.l 11 i.O OOj O C ond,! 

cion.;3 do sob.:.i.l paatoroo, son lo.u l:lás productivas, con mayor con 

tenido uo nutrioritun y mayo1· palo.Uvi<.iad; y oe considoro.n plan

taa deseables. 

vtras planta:i con nunoa palutiv:._üild, igut\l o monos con 

t•:ll iü o Lio nutr iuntoa y poi· lo G·;llora 1 ilo r.ien os produce ióu oon 

le.o .>lnnt:.n :aonot1 <1·1<,,l<'úhlog, o;:iLu.1 pluntno invn::ior1w ,1 1100Jvnn 

e 011 11oou o nin auna ._;uu toa ici<••i : tHin lu:.J l lll:lac.lnt! l.lalna hiarbns o 

i .. alo~ao. ,t;l por<··~· 1:-L rle ··l:>ntr>:i rl·· :eA.blrrn ('\lW iv1 .1nct1•Jntran on 



nar la condición del sitio. 

Las cuatro clases de condición de agostadero son las 

s i.:;uie11tes: 

1.- .t:xcelente: 76 a lúOµ de la vegetación compuos.ta 

poi· plantas deseables y menos deseables. 

2.- Buena: 51 al 75~ da la vegetación compuesta por 

plantan de::ieab.les y menos do;:ieables. 

3.- Regular: 26 a 50~ de la vegetación compuesta por 

plantas deseables y menos deseables. 

4. - Pobra: O a 25~, de la vegetación compuesta por 

plantas deseables o menos deseables. 

Por lo qua se racomienda tomar en cuenta el grado de 

erosión que se efectúa en el t0rreno manejado, siendo dos los 

condiciones más comunes; Poca erosión y erosión activa • 

.8rosión activa, terrenos sobre pastoreados, invasión 

de pL1ntaa indeseables y la ausencia do plantas jóvenes de es

pecies deseables son las indicaciones de deterioro de la condi

oión del agostadero. 

Poca erosión, os cuando ha.y buena cob~,turn de plantas 

deooables vigorosas produciando somilla y la au:.rnncia. de planta.a 

jóvenes de especias inuoscableu, non indicaciones del r.iojora1111e.s. 

to do la condici6n ci.el uc;oatacH~ro. 

lle 1 buen manejo do lo::i tul'l'enoa do agootadero do pondo 

do la l'ro<lucci6n do forrajeo Ill;cooarin paru. uatiu1'ncor ln aiompre 

cruciontu nocou.í.dud de curno y el 1uturo do la g:1nnúorín do 103 

/Aunicipioa del lloroo:Jto dol X.:otado de cionora. 



LOS HERBICIDAS COMO METODOS QUIMICOS PARA 

LA ERRADICACION DE LAS MALAS HIERBAS. 
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100 IL:a-,lJlCill,.S üül:iU li!.:.'.L'üDOJ wUiiJICQ; p,ütJ" 
h'• LUCHA C Olf.úlA _¡..,\¡; ltkkü:) Hl.u:HBAS 

Los productos químicos para el co;-:ibate de las plantas 

tóxicas ::JL dividen on ilos grupos g;,n.::ro.loa. 

1.- rlerbicidas selectivos utilizados pa.rc. c·ombatir 

plant,,s de tlet•.;rminaüos cultivos sin da.Lar a ústos • .c;je:nplo típl. 

co de este gru1io es eil .rtcido 2-4-Dicloro Fenoxi Acetico. 

1o. selectividad es relativa, pues si se aplican en caB 

tid;..des excesivas, lo:J pastos queo.an tun dañados. como las malas 

hiEJrbas. 

2.- ll.orbicidas por contacto, e.le o.:illcto general que deJi!. 

truycn toda la veg~tación. ~jemploa de esto grupo son los compue~ 

tos J,r::ienico.les, los clor._.toa y fwnigantea del suelo poro si se 

aplican ac1ecuc.úaw0nto, puEJuen actuar solectiv:n.mante • 

.l)atu ácioo puro es sólo ligorarn·.,nte aoluble en agua o 

en o.coitos de petr6leo • 

.li'OfüiI\J G OUi;:;H1_; Ld . ..,s 

la:.:; forma.3 en que ol 2-4-D ílu onc:i.:rntni. ~n ol mercado 

oon saluu y ~Jturao del dcido • 

..;t\l ..;Wi.;a, r~utét i:or::ia ..• n poi· Gl 2-4-D oo oxponda como 

polvo oolublo on acun, y 00 poco vol~til. 

;;aloa 1rnLüca:i •. ;ue len udquiriroo un i'orri:a líquido. y so 

diouAlVon t:ácilmonto en agua.. lía.y v .. rioo tipoa como: llieranolomi-

na, frietnnolominLL, !.lorfina y llimotilominci. 



r.;u.cción c;o :.:,_¿;uno.:; alcoholes con el ácido. J..os esteres son lí-

quidos que 1orman con el a~ua emulsiones lechos~s, disolviendo

ae también tacilmente en aceites ligeros; tales como el diosel 

o el keroseno. ~on de loa mas afectivos en el comb~te de las 

hierbas tox.icas por su concentración oleosa. J..os ésteres no son 

arrastrados por las lluvias pero tienen el inconveniente de aer 

muy caros para usarlos en grandes ext0nsiones. 

l-'HJ:;CA UC IONE.3 : 

Algunas formas de 2-4-D no son tóxicas para los anim~ 

les, aunque pueden causar irritaciones li&erae en la piel, Pero 

so recomienda que loa animales no permanezcan en los terrenos 

donde ae ha utilizado el producto por lo. menos por una semana o 

15 días después de loo trutumi·~mtos .;, los pastos. 

Aeido 2-4-'.:i Tricloro .fünoxi ,:.cotice (2-4-5-T ), 

~ate producto químico en lo que su refiere a sus ca

racterísticas generales· es comparable al 2-4-D, Hay formas do 

baja volatibidad ¡ algunan form~s volátilea. So utilizan mezclas 

de 2-4-D y de 2-4-5-'f, para la lucha contra matorrales cuando en 

una masa mixta au uncuuntrnn plantas ouaceptiblea a cualquiera 

de loo producto2. 
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RESUilrADOS. 

I. Se realizo la coleco16n de 26 plantas que los ganaderos 

consideraban como posibles t6xicas,de las cuales se eli

mino una por ser muy alimenticia y no tóxica. 

2. De las 25 plantas restantes sospechosas de ser t6:xioae 

que fueron estudiadas se encontraron solamente I5 plan

tas que realmente poseían algiin principio tóxico,para 

las diferentes especies de animales domeeticos que las 

consumen, segiSn reportes encontrados en la litera.tura.. ( IO). ~ 

3. Existen en la regi6n otras plantas t6xioae que no fueron 

muestreadas por ser ya conocidas.{8). 

Karwinskia humboldtiana. Tullidora. 

Pedilantus macrocarpus. Oandelilla. 

Argemone meXioa.ne.. 

Paniou.m antidotole, 

Cardo. 

Panizo Azúl. 

Sapium bilooulare, H. de la flecha. 

Dt7m&ria arenarioides. Alfombrilla. 

4. Se rea1izó la identificación Botánica en el Herbario del 

Instituto de Biología de la U.N.A.M. Por M en O.Ma. Tere

sa. Germa(n, Obteniendo de cada planta: la familia,g6nero 1 

espeoie,lo que nos permitió conocer su nombre científico, 

ademáe se mencionan los nombres vulgares de le. región,en 

donde se tomó la rnueatra de la planta.. 

5.Se traze.r6n mapa.a de loa municipios en loa cuales ee mar

caron las o.reas l!láe afectadas por las planta.o y oual ea 

el tipo de planta t6xioa que pr•dominn en ellas. 

6. Ie.s plantas t6xioa.a que ae mueatrear6n pertenecen n las 

eiguj_entes familias en orden de abundancia. 
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De las !5 plontas tóxicas que se nncontraron distribu

idas en la zona de estudio,4 de ellas pertenecen a la familia 

Leguminosae,conteniendo entre sus principios t6xicos,alcalo1-

des y gluc6cidos cianogenéticoa,muy tóxicos para los animales 

que las connumen. 

Otras 3 plantas eatudiadRS pertenecen a la familia 

Cruciterae,conteniendo entre suo principios tóxicos glucÓci

dos, selnnio y nitratos,que son tamri~n altamente noaivos para 

loa animales. 

3 plantas pertenecen a la familia Solanaceae,las 

cuales conten1an alcaloidoa t6xicoo, 

I planta de la familia Convolvulaceae,rica en alca

loides y nitritos sume~ente t6xicos para el ganado. 

I planta de la familia Euphorbiaceao,la cuál contie

ne gluc6cido~ cinnogon•ticoe. 

l planta de la familia Graminoae, rica en ~cido 

cianb!drico. 

I planta do la familia MalvaceaA, rica en goaipol 

tóxico para loa animales qu~ lno consumen. 

I planta quo no es datermino au fa~ilia, conocida 

vulgarmento como Potota,111 cuál ea rica en nitr.itoa,causando 

aeverno 1ntox1cnc1onoe a lon animaloo que laa consumen. 
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DISCUSION, 

De acuerdo con los resultados obtenidos de esta invest1-

gaci6n hemos podido darnos cuenta de la gran importancia que -

tiene la existencia, de Plantas Tóxicas, en las áreas de pastoreo 

del ganado,ya que las intoxicaciones sufridas por los animales 

trae como concecusncia grandes perdidas economicas. 

Las perdidas economicaa sufridas por causa do las intox1-

cac1onea, varla en gran parte dependiendo do la epoca del afio y 

de la preF-encia o ause~cia de lluvias en el estado,lo que ori

gina que en los afies que no lluevo, los pastos escaaean y los 

ani~ales se ven obligados a consumir plantao tóxicas. 

Las especies estudindae aqui, oe encuentran distr1-

hu1das en la 111ayor!a de los municipios , encontrandose .en ocacio

nes con follaje en las épocas en que eac3eean otros forrajes, 

por lo que los animales las coneumen. 

Loo ranchos ganaderos cuentan con grandes extencio

nea do terreno,generalmente de mala calidad, con suelos que son 

de tipo déaort1co o sem1dbaert1co,lo que influye en la aparición 

de plantas tóxicas indeseablea,aunado esto al mal manejo que se 

da a loe an1maloo ,hoce que ae vea mis marcado el problema, 

Anualmente ee presentan dou cortos perlodoo de -

lluvias, uno en ver1no y otro on la vi erno, lo quo di ti cul tn la 

precenciA de buenoo forrajee en los ttirrenon de agontadoro, lo 

que a la ve~ nos impide eet1blecer medidan de errad1cac16n~de 
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de las plantas t6xicae,ya que seria incosteable economica~ente 

para los ganaderos, erradicar plantas tóxicas si no se tienen 

lluvias que permitan el crecimiento de buen forraje. 

Las plantas tóxicas en forma individual ea realmente 

poco el dafio que ocacionan al ganado,pero como existen una grán 

variedad de ellas,eatas en conjunto si causan fuertes perdidas 

economicas. 
En apocas de sequia,al faltar el buen forraje loa 

animales llegan a durar de 2 a 3 di es en ~;uaca de alimento; sin 

consu~ir agua,lo que hace que sutran marcad~& deshidrataciones, 

grandes perdidas de peso y aunado esto a que en loe campos no 

se suplementa a los animalee,con grano u minerales,hace más 

dificil la s1tuac16n, diticaltando la SU'. e1etenc1a de los anisa

les, en loe campos. 

Hucha• de las nedidas que ee dictan como preYen

tvas no se realizan debido a la inseguridad en la tenencia de 

la tierra,lo que hace que los ganadero• tengan temor de inver

tir grande• capitalee en aejoras a sus campoo,lo que complica 

• la campa~a de erradicación de plantas tóxicas. 

Las perdidas causadas por intoxicaciones en el 

ganado,van on relación a ln presencia o ausencia de pla~tae 

t6xicas,a los periodos de eequia,nl manojo de loa pastoe,al 

•anejo de los ani~ales 1 a la buena o mala sup1ementac16n ali

menticia qoe se les de 1para quo puedan aulslotir en las epocaa 

en que no existan buenos paetoo, 



F.s importante hacer notar que de las plantas t6xicas 

estudiadas en estos municipios,algunas de ellas aunque per

temecen a diferentes familias,poseen los mismos principios 

t6xicos para los animales,como sucede en el caso de plantas 

de las familias Solanaceae,Convolvulaceae y Leguminosae,de 

las cuales las plantas estudiadas poseen alcaloides,en es

te tipo de intoxicaciones generalmente tienden a la cronici

dad como sucede cuando los anima.les consumen plantas como 

loa Astragalue,en las cuales 1os signos clinicos se 1118J1i

fiestan al cabo de varias semanas, dependiendo de la:1canti

dad de planta consumida. 

otras de las plantas t6xicas que se estudiaron perte

necen a la familia de las Euphorbiaceae,Cruciferae y Legu

rninosae,lae cuales coinciden en poseer el mismo principio 

tóXioo que son los glucócidos cianogenéticoe,manifestando 

signos clinicoe que varian desde ictericia,emaciación y 

coliooe,hasta irritación de loe labios,vomito y diarrea. 

Oo~i.deramoe que las plantas t6xicas que causan 

actual.mente los problellllls mas grandes en.esta región eon 

los causados por plantas con nitratos ya que estas produ

cen intoxicaciones de tipo agudo y los o.nima1es si no son 

atendidos rapidamentc mueren por asfixia,ya que la hemoglo

bina se transforma en metahemoglobina y no hay el transpo

rte de oxigeno a los tejidoa,io que causa la muerte a loa 

anima1os en pocos minutos. 
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CONCJ,U,;IoN-·s. 

1.- Al terminar la presente investigación concluimos en que todas 

las plantas que hemos descrito poseen algún principio tóxico, 

por lo que nl tener contacto con ellas los animales ya sea en 

forma accidental o forzada, ee ven e:xpueatos a aufrj: el pro

~le~ade intoxicación. 

2.- Debido n la falta do ~edidao preventivos que hicieran menos 

grave este problema de las pl9ntas t6xicae,la Ganadería Regio

nal sufre ano con ano grandos perdidas economicaa. 

3.- Los ~ajos indices de agostadero en cuanto a cabezas do anima

les que ee pueden pastorear por hectarea,hacen que loa campos 

sean demasiado &xteneoa para poder tener un ''Uen control de 

las plantas que crecen en elloa. 

4.- La falta de manejo adecuado de loo animales que se pastorean 

en forma ext~noivo on loe campoo de agoetadero,los obliga en 

ocaeionee a conau~ir plantan t6xicaa,laa cuales lee llegan a 

caunar dende anier~edndea ligerao hasta la muerte. 

5,- Lnn intoxicac1onen de loa ani~alea ocurrPn ganernlmonte en las 

epocae de Aequiao prolongndnD y~ que algunao do laa plantas -

indtHHll'I lea ¡>oriunocon con follnjo 6n Nrn epoca ys que por 

lo regulnr no eon coneumidnn por loo animnl•a cuando existo 

otro forraje. 

6.- La toxicidad de las plantan varia dependiendo de muchos tac

torno tales como: Epocn del nfto,altura,eatado do crecimiento, 

tipo dn e~elo y de ln c"ntidnd da plnntae t6xlcaa que ruaron-
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----- consumidas por loa animales. 

?.- No todas las especies animales son suceptibles,las intoxica

ciones por la misma planta, lo que noa demuestra que las plan

tas que para algunas especies animales son mortales ~ara otras 

especies son inofensivau. 

8.- Las int xicacionea que sufren loG animales de una misma espe-

cie,varia dPbido a la dosis t6xica y e lu idiosincracia de -

los animales,a la vez que se ve influenciada por otros facto

res como lo eon:La raza,edad,tamafto,epoca de aparición y la 

cantidad consumida por los animale1;, 

9,- Algunas de las plantas t6xicas es más facil su erradicaci6n 

que otras dependiendo do factores como: Si es de tipo anual o 

pe rene, su abundancia, el ~ ugar donde se encuentra y loa meto dos 

de erradicación qne se usen. 

IO.- Los efectos de loe herbicidas que se usan en la errad1cac16n 

de 1 as plantas tóxicas puede variar dependiendo de !set.orea 

como la temperatura,bumedad,cant1dad do hortieida empleado, 

metodo usado para su distri uc16n,durando el atecto do loe 

herbicidas desde 5 beata 15 diao postorioree a su apl1cac16n, 

dependiendo eoto da la proeoncia o aueooc1a da lluvias que -

podrian inutilizar el producto u eliminarlo do l~e plnntne 

antes de que actuara en la forma deseada. 

II.- Loe tratnmientoo dadon a lof! ~ni1uloa en la lllaJ'Oria de 1011 

caeos oon nintomnticeu,por 1gnoraroo cual fue la planta t6x1-

ca que le cauao la 1ntox1cac16n. 
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SUGERENCIAS 

Debido a la importancia econ6mica que representan las -

perdidas de ganado a causa de las intoxicaciones por plantas 

venenosas, consideramos que seria de gran importancia dar -

conferencias a los ganaderos de éstos municipios, con el f!n 

de que esten oqpacitados y puedan distinguir dichas plantas

t6xioas, con lo que contribuiran a la erradicaci6n de ellas

y nos ayudarian a reducir las pérdidas econ6micas que sufren 

por la muerte de los animales y la poca ganancia de peso di~ 

rio que obtienen los animales • 

También sería de gran utilidad que los ganaderos de es

tas regiones envien las plantas que ellos consideren como -

posibles t6xicas a centros especializados en toxicología o -

se lo digan a loe M.V.Z. do la regi6n con el f!n de que loa 

asesoren sobre cuales son las medidas a seguir para controlar 

el problema. 

Ias p&rdidae en la ganadería causadas por la ingeeti6n 

de plantas t6xicas se pueden reducir a través de un buen ma

nejo. 

Medidas Preventivas. 

a~. No eobrepastorear loo terrenos•' Fig. # I6 

b). No meter animales hambroadoo o sedientos en los potreros.-.. 

o).' Fsto.blacer medidns de erradicación do las plnntna t6rlca.s 

ya. aoo. en forma mrmunl, mocáni co. o con el uno de herbicidns

apropiadoo Fig. 18. 

d ).' Efectuar una rotación adecuada de loa ¡iaotoo y en el caoo 

do que se unen horbioidas hacerlo con aquelloo quo son oelec

ti voo p11ra las plantas indeseubleo que existen en eae potrero 



I27 

evitando al máximo que se da.fien los otros pas~oa. 

e). No pastorear a los animales en tierras infestada.a por -

p1antas t6xicas, cuando éstas eetan en etapas de crecimiento 

peligrosas. 

f). Evitar las caminatas de loa animales por áreas infestadas 

g), Dar oportunidad de beber agua regularmente a 1os animales 

ovitando con esto que duren do3 o tres días sin consumirla. 

h), Reconocimionto de las plo.ntns tóxicas que crecen en el 

a.rea. 

1). Inspección de lao praderas para la identificación de las 

plantas tóxicas EUltoe del pastoreo de los ruú.males. 

j). Estar seguros que el bUen forraje ha crecido antes del• 

pastoreo durante la primavera.. 

k). SUplementa.r agua y alimento abundantes a loo animales que 

se estan pastoreando en tierras nnevaa, 

1). Disposición de sal y f6sforo como suplemento en lugares 

eatrat&gicos y en forma continua durante toda la estación de 

pastoreo. (I2, I3 ). 

11}. Realizar tra~ajos de aubsueleo en los terrenos invadidos 

por plantan t6xicaa con el fin do erradicarlas y posterior -

mente podor nembrar pantoo do buena calidad forrajera.Fig, rT. 
m). Ht\cor bordoa do contención para un mejor uso del agua. 

en ln fi11oca de 11 u vi u.o on loo cnmpot1 do o.gostHdero. Fig. # I9. 
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Anexo. # I 

NOMBRE CIENTIFICO. NOMBRE VUiflAR. 

Lupinus opp. Alfal filln. 

Convolvulus arvensia. Correvucla. 

Astragalus wootonii. 

Euphorbio. peplua. 

Sorehum halepense. 

Garbancillo, 

Golondrinn. 

7,. ,Johnoon. 

\O ~ silvestris. Mri lvu, 

"" t-4 Braasica niero.. Mootuza n.:>t~ra. 

Nicotiuna glauca gruhu.m. PnLi • .ruán. 

Descurainia ninnnt~. Pamlt6n. 

Lepidi11rn luuiocur¡mm. l'll.oote ocuchurita. 

Monolepio nuttnliana. Pctot(i. 

Nicotiana trie¡onophylln. T. de coy oto. 

Daturo. strumonium. 'Poloachc. 

Melilotus ~~. 1'rcbo1 duloe, 

·rn'hol hibrido, 
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