
FACULTAD DE AGRONOMIA 

"PLANTAS TOXICAS PARA LA GANADERIA EXTENSIVA EN El 
MUNICIPIO DE CAI\IADAS DE OBREGON, JALISCO" 

TESIS PROFESIONAl 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

INGENIERO AGRONOMO ZOOTECNISTA 

P R E S E N T A 
JUAN JOSE GOMEZ RAMIREZ 

Las Agujas, Mpio. de Zapopan, Jal. 1990 

., 



UNIVER.SID\D''DE G~ 
FACULTAD DI! AGRONOMIA 

C. PROFESORES: 

· · ~Si.:Oi..AtdOAD Scca6n .......••...•..•••• 

Expediente •.•........•... 

Número ... Q4P.4/9.0 ...... · 

Con toda atención me permito hacer de su conocimiento, que habiendo -
sido aprobado el Tema de Tesis: 

''PL;i1f~S lvXICAS P~wtl. LA &31\~ADEPtA EXTENSIVA E~ EL ~UN!CPJ!) CE CAfiADft.S 
OS: OSREGON. ,JALJ seo u 

presentado por el (los) PASANTE (ES) ._:iJi,iJ ~os:: SJ~1EZ :::N·Hr.tt:.Z 

han sido ustedes designados Director y Asesores respectivamente para 
21 desarrollo de la misma. 

Ruego a ustedes se sirvan hacer del conocimiento de esta Dirección su 
Dictamen en la revisión de la mencionada Tesis. Entre tanto me es gra 
to reiterarles las seguridades de mi atenta y distinguida considera-~ 
ción. 

~ T 2 N T A M E N T E 
"P~ENSA Y TRABAJA" 

EL SECRETARIO 

mam 

LAS AGUJAS. MUNICIPIO OE ZAPOPAN, JAL. APARTADO POSTAL NUM. 129/TEL. 21-79-92 



UNIVERSIDAD DE GUADUAJARA 
FACULTAD DI:' AG'RONOMIA 

4 de julio de 1990 

ING. JOSE ANTONIO SANDOVAL MADRIGAL 
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA 
DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
PRESENTE 

.. ESCOLAR 1 DAD Secc1on .................. . 

Expediente . . . . • . . . . . . ... 

0404/90 Número ...............•... 

Habiendo sido revisada la Tesis del (los) Pasante (es) 

JUAN JOSE GOMEZ RAMIREZ 

titulada: 

11 PLANTAS TOXICAS PARA LA GANADERIA EXTENSIVA EN EL MUNICIPIO DE CAÑADAS 
DE OBREGON, JALISCO" 

Damos nuestra Aprobación para la Impresión de la misma. 

DIRECTOR 

ING. 
ASESOR 

/__/ 
mam 

LAS AGUJAS. MUNICIPIO DE ZAPOPAN . .JAL. APARTADO POSTAL NUM. 129/TEL 21-79-92 



DEDICATORIAS 

Al gran DIOS todopoderoso 

por quien somos partícipes 

de este mundo; 

y al que contribuiremos 

con los conocimientos adquiridos. 

A MIS PADRES: 

ANTONIO GOMEZ MARTINEZ 

HILDELIZA ~~IREZ LOZA 

Como simbolo de gratitud por el apoyo y 

esfuerzo realizado durante mis años de estudio 

para lograr mi realizaci6n profesional que 

constituye la herencia más valiosa que pudiera 

recibir. 

Que DIOS los bendiga y guarde para siempre. 

A MIS HERMANOS: 

MA. DE JESUS CATALINA MA. DE LA LUZ 

ROSA MARIA ANTONIO MA. DOLORES JOSE GPE. 

Porque han sido un ejemplo a seguir 

en el camino de la vida. GRACIAS. 



A LA Srita. 

ROMUALDA MEDINA (+) 

Por cuanto me diste y ensefiaste 

Que DIOS te bendiga. 

A MIS CUÑADOS: 

A LA FAMILIA: 

MARIO GUSTAVO 

FRANCISCO 

JOSE DE JESUS 

MONICO 

Con afecto, por la motivación para la 

realizaci6n de este trabajo. 

GOMEZ GOMEZ 

Con cariño. 

A LAS FAMILIAS: 

A LA FAMILIA: 

JIMENEZ ALCALA 

JIMENEZ MACIAS 

Con afecto. 

GOMEZ Y RAM! HEZ 

Por su infinita bondad y cariño. GRACIAS 



A MIS ABUELOS: 

JOSE GUADALUPE (+) 

CATALINA {+) 

ESPETACION (+) 

VICENTA (+) 

Con cariño y admiraci6n. 

A MIS TIAS-A3UELASt 

A MIS TIAS: 

A MIS SOBRINOS: 

MARIA EVARISTA ( +) 

MARIA DE JESUS (+) 

GILBERTA (+) 

Por los consejos y cariños que siempre 

me brindaron. 

ROSENDA (+) 

AMALIA (+) 

JUANA (+) 

SEN ORINA 

Por su cariño y estímulos que siempre 

me han brindado. 

YOLANDA LIZZETH LAURA DOLORES 

SERGIO DAISY GUADALUPE KARINA 

SONIA 

JOSE 

ADRIANA MARIA JESSICA STACEY MELISSA 

Con cariño, y que DIOS los bendiga. 



AGRADECIMIENTOS 

A LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Manantial de ayuda a la humanidad 

por haberme hecho parte de ella en el 

agua del saber. 

A LA FACULTAD DE AGRONOMIA 

Con agradecimiento por la formaci6n recibida 

A MI DIRECTOR DE TESIS 

ING. M.C. DANIEL ASUNCION SANTANA COVARRUBIAS 

Por su atinada direcci6n en el presente 

trabajo, sus consejos y conocimien~os 

trasmitidos. 

A MIS ASESORBS: 

ING. SALVADOR MENA MUNGUIA 

ING. JOSE MA. AYALA RM.UREZ 

Por su valiosa intervención en 

el desarrollo de esta tesis. 



A MIS MAESTROS 

De quienes recibí sus conocimientos 

con la mejor voluntad 

adiestrandome para ser útil a mis semejantes 

A EL ING. M.C. 

LUIS ALBERTO RENDON SALCIDO 

Por la enseñanza que me ha dado 

como maestro y como amigo 

A MIS COMPANEROS 

A MIS AMIGOS 

Adriana, Martha, Graciela, Consuelo, José 

Raúl, José Mario, Víctor Hugo, Ramón, Matias 

Manuel, Víctor Jesús, Luis Antonio, Humberto 

Miguel Angel, Eduardo, Daniel, Esteban, Marco 

Antonio, Juan Carlos, Raúl, F00. Javier, 

Samuel, Ignacio, Rodolfo, Maximino. 

Con afecto por los grandes momentos que 

pasamos. 

Rosa Maria, Luz Viviana, Maria Luisa, Maria de 

la Luz, Felipa, Eduardo, Ruben, Feo. Javi~r, -

Luis, Emilio, Fernando, It;>sac, José Guaclalupe 

José de Jesús, Ruben, Jorge Humberta. 

Por haber compartido mis mejores momentos, 

así como los más difíciles. 

A TODAS LAS PERSONAS QUE CONTRIBUYERON DE UNA U OTRA FORMA A 

LA REALIZACION DE ESTE TRABAJO. GRACIAS. 



ES CONVENIENTE, ES BUENO. 

ES CONVENIENTE, ES BUENO: 

TEN CUIDADO CON LAS COSAS DE LA TIERRA; 

HAZ ALGO, CORTA LEÑA, LABRA AL CAMPO, 

PLANTA NOPALES, PLANTA MAGUEYES: 

TENDRAS QUE BEBER, QUE COMER, QUE VESTIR. 

CON ESO ESTARAS EN PIE, 

SEa~s VERDADERO. 

CON ESO ANDAa~s, 

CON ESO TE ALABARAN, 

CON ESO T~ DARAS A CONOCER 

A TUS PADRES Y PARIENTES. 

Canto Nahuatl. 



I.- INTRODUCCION. 

Objetivo 

CONTENIDO 

Pag. 

1 

3 

II.- ANTECEDENTES. 4 

2.1 Perfil historico del municipio de Cañadas de 

Obregón, Jal. 4 

2.2 Localización 6 

2.3 Extensión Territorial, Limites y Colindancias 7 

2.4 Topografia 8 

2.5 Clima 8 

2.6 Precipitación :· 9 

2.7 Heladas 9 

2.8 Granizadas 9 

2. 9 Recursos Naturales 10 

2.10 Suelo 10 

2.10.1 P1anoso1 11 
2.10.2 Feozem 12 

2.10.3 Cambisol 14 
2.10.4 Regosol 15 
2.10.5 Vertisol 16 
2.10.6 Rendzina 17 
2.10.7 Fluvisol 18 
2.10.8 Litosol 19 
2.10.9 Xeroso1 20 



III.-

2.11 ~,lora 

2.11.1 Bosque Aciculi-Esclerofilo 

Pag. 

21 

24 
2.11.2 Selva Baja Caducifolia 26 

2.11.3 Bosque Esclerofilo Caducifolio 28 

2.11.4 

2.11.4 

2,11.5 

Bosque Ce.ducifolio Espinoso 

Pastizal Mediano Abierto 

Pastizal Mediano Arbofrutescente 

2.12 Fauna 

REVISION DE LITERATURA. 

3.1 Causas de Toxicidad 

3.2 Clases de Plantas Nocivas 

3.3 Reglas para Prevenir Intoxicaciones por 

Plantas TÓxicas. 

3.4 Principios T6xicos 

3.5 

3.6 

3.4.1 Alcaloides 

3.4.2 Polipeptidos y Aminas 

·3.4.3 Glicosidos 

3.4 .4 

3.4. 5 

3.4.6 

Oxalatos 

Resinas y Resinoides 

Substancias Fotosensitivas 

3.4.7 Intoxicaci6n por Minerales 

Alelopat!a 

Descripci6n Botánica 

3.6.1 

3.6.2 

3.6.3 

3.-6.4 

3.6.5 

Cadillo 

Calabacilla Loca 

Calabacilla Estrella· 

Cardo Santo 

Chicalote 

Encinos 

30 

31 

33 

35 

40 

47 

47 

48 

51 

51 

52 

52 

53 

53. 

54 

54 

55 

57 

57 

59 

61 

62 

64 



Pag. 

3.6.6 Estafiate . 66 

3.6.7 Girasolillo Cabezon 67 

3.6.8 Helecho Macho 69 

3.6.9 Hierba de Cristo 71 

3.6.10 Higuerilla 73 

3.6.11 Hierbas Lechosas 75 

3.6.12 Huinar 78 

3.6.13 Largonci11o, Gatuño y Espina Blanca 80 

3.6.14 Laurel Rosa 82 

3.6.15 Lengua de Vaca 84 

3.6.16 Lupinos 85 

3.6.18 Malva 87 

3.6.19 Mezquite 88 

3.6.19 Mostacilla 90 

3.6.20 Muerdago 92 

3.6.21 Quelites 93 

3.6.22 Salvia .95 

3.6.23 Tabacon 96 

3.6.24 Toloache 99 

3.6.25 Verdolaga 101 

3.6.26 Zacate Johnson 102 

IV.- CONCLUSIONES. 104 

V .- RE::3UMEN. 107 
. -. 

VI.- BIBLIOGRAFIA. 109 



! 

I.- INT~ODUCCION 

La gv.nadería extensiv<?. e::; un~·- a.ctJ..vl.a:?.d c_ue 90r su 90-

co r!lP.ne jo cie ge.nac~o y ae:oste.<iero es afect2.d::;, ~or la presen-

cia de pl;;:nt<?.s t6xicas en los potreros. 

La L1gestió:1 de estas por el ec:.nado ECarrea Cl;_antiosas 
, d. ' pbr 1.aas, ya sea ;¡or causas corno l.;"J. muerte del anir!l.e.l o por 

l2.s e.lter2.ciones dt sus productos, tanto en olor COT:'l.O en sa 

bor; existen CEsos de vac~s lactentes Ln QUe el becerro se 

intozic::J. E;.l ülgerir· el ,?rincipio c.ctivo de ls. plante. ;.;or n~ 

~io de l& leche. Lo anterior no ~ueire decir que la ganede~ 

ria i-::1te!:1sive. tsté exenta cie :~roblemétS de .inljO~'(lCL~ción., si-

no cue L~_ frecue!lcia de l:::c intoxic<:1.ci6n es ,ru::nor .oor el cui 

dado r-uc St.:: tienen en el ::e.ne jo de potrero~::. y R.ni·nnles. 

ra tener u~a idea de los problemas cue 0ueden ocasionar las 

plant2.s tr.Sxic<?.s, a continue.ción se :nencl·Jr18.n algu_los e jerl -

~:llos. 

Durante 19ó9 7 1970, en el estado de Veracruz se ;1rodu 

jo lUa Ln;oxicB.Cl.Ón m.:::1.siv,, en el gané'.do loc2.l a c::,_us::< del -

••orozuz" ( Lantana camara), planta he pató:xicc. cc.u::>::::;.nte de la 

fotosensibilización, 0ue provoco la :nue.rte de n'liles de c::1.b~ 

zas; e::1 lr. actualidad sigue ocurriE:ndo. Otro hecho semejan

te se suscita en Tamaluipas con "moradilla" ( Lobelia berlcm 

diai'i 1
), que durcmte los r18ses éi.e febrero a abril produce 

co.:ltinu::1.s intoxic<:~.ciones, con pérdidas hasto. de 1, 500 cabe

zas al ano-.· 

Otra planta que ha &.dquirido importe.ncia es el 11huinarn 
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( Melochia. pyramidata), c:.ue en los estado de Colima, .Jalisco 

Michoacé:n y Ve racruz ha c:~usad o grandes be.jas en el gane.do 

bovino y cuyo si~lo principal es la parálisis en los tmien

bros posteriores, intoxJ.cación tan parecida al "derriengu.e" 

c:.ue se ha dia.Enosticado como tal. 

La hematuria vesical ex0tica es otra intoxJ.cación fre

cuente en la mesa central de !V!éxico, prov.ocada oor el "hel~ 

cho macho" CPte ridiu:n alouilinum) y re portadH por primera -

vez en la sierra del Estado de Puebla. 

Las sequías prolo.:.1gad2.s obligan a o_ue los a:lJ.Emle s se 

me.ntengan cerca de los c.brevaderos, lo o_ue p:roduce sobrepa~ 

toreo e:1 el área aledaña a estos y o_ue consu:nan ciertas 

?lantas tóxicas; estp ha ocurrido co~"l el mezoui te ( Froso 

pis juliflora), o,ue en el estado de Sonora en el año il971 

cs.usó :nuchas muertes En el g2mado bavino; en U..l'l principio -

se confuncio con un proble~a carencial ya que es dificil re 

lacion8.r las muertes con la intoxicaciÓ:l [)ornut en algunos 

casos los signos se rresent2.:1 después <ie la L1gestilSn es,;,;.r

tricta del ~ezquite. 

Ctra planta de le.s zonas desérticas rue hE CEU:3ado pr~ 

blemas es la alfonbrilla (Drymaria are~~rioides) a la cual 

se le atribuy~n muertes de alrededor de ¿,000 cabezas en el 

estado de Nuevo León. 

Los suelos t<::.;nbJ.én p2.rticipe.n péira (.,ue se yresenten in 

toxic2.ciones ae;udas o cr6~icas por selenio, en las q,ue·::oen -

co~J.trar!los i::1.volucra.de. a la pla:1ta conocida en la región de 

Viesca, Coahuila, como "cha.mizo" (Atriplex canescens), plan 

ta con el potencial de provocar la absorción de selenio. Si 

los suelos s·(!)n:,ricos en nitratos de manen~ .. natural o -por 

excesiva fertilización de abonos quí~icos, ricos en nitró 

geno, las gramíneas l.o .-~absorven; este es el caso, por e jem

plo, de plantas como la remolacha forrajera {Beta vulgaris) 
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C"~ue al ser consumida por loG ru:üc.ates les puede causar la 

muerte por anoxia toisular, problema CO!nún en el e -;tado de 

México. 

Ciertos elementos del clima, como las heladas, juegan 

un papel importante en las intoxicaciones, ya que estimulan 

let formación de ácido cianhi_o.rlco en el sorgo o "jhonson" 

(Sorghum halepense y Sorghurn vul:-::are). Esta _práctica común 

de introducir al .o_:anado a pe.storear U:..'1.2. vez cosechado el 

sorgo, presentandose las muertes de 11anera ful:!linante con 

las s1guientes pérdidas económicas. 

Las plantas silvestres, é.entro de .Las cu2.les rueden -

incluid2.s las n2~yor parte de las )Jla.ntas tóxic8.S, tie::len un 

~Joder de Rdaptación, regeners.ción, re:)rodt<.cción y um.arJdis -

persión r:ue las he.cen pré,ctic¿,::.mt:nte 1nerr3.dic2bles, un bue:'1. 

!'llé.nejo de los }:Otrero~3· l2.S C•mtr·Jla pero dificilme":'lte l8.S 

eli::üns.; por tanto, es i::l.LJortante C';n0cerlas ya oue ello 

:pt:-r:ni te E·.J_ técnico ó.ife renciar entre u.n problema infeccioso 

e L1.c Luso p::,_ras i te.rio de una i::1t oxi Cé.Cil)n por plantas. 

1.1.- OB,fJrriVO. Que la revisión de liter&;t;ura a reali 

zar sirva de guia rara. lé.'. ictentiticación y clasificación de 

las p.lantas tóxicas, a todc>.s .Las personas dediC<.'~.das e. las 

actividades agropecuarie.s relacionc>.de?.s o invoJ_ucradas con 

elle.s, y s1rva de 'rrarco. pgra íuturas i-:1._vestige.ciones re fe re n 

tes a pj_antas tóxicas. 
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II.- ANTECEDENTES 

2.1 PERFIL HISTORICO DEL MUNICIPIO DE CAÑADAS DE 

OBREGON, JAL. Esta regi6n pertenecio a la gran Confedera-

ci6n Chimalhuacana que se extendía hacia los lÍmites del 

actual Zacatecas. En las diferentes peregrinaciones que em

prendieron los primitivos pueblos que vinieron del Norte se 

encaminaban hacia la parte oriental de nuestro país esto 

hacia iMposible oue se establecieran familias en forma 

pe ri!lane nte en estos lueares. 

Una de las fiestas más eeneralizadas en estos pueblos 

de oriee~ nahuatl eran las correspondientes a los días 11~

mados "ne:nonotemi" o "dÍe.s baldíos" y estos eran consic,era

dQs co~o nefastos. 

Se les llam.abe. "dÍas baldÍos", porQue el e.ii.o era de 18 

meses y cada mes contaba con 2J días y el año 36J. Sobraban 

5 durante los cuales se dedicaban a las fiestas mientras 11~ 

gaba el año nuevo. Se celebraban con grandes regocijos con 

muchos sacrificios y ceremonias. 

El Último día o víspera de que entrara el ano nuevo 

era celebradp con solemnidad especial e~ todos los pueblos 

nahuatl. 

Entre los acontecLnientos más sobresalientes de este -

pueblo de Ce~adas de Obreg6n se narran los siguientes: 

En sus primeros a:íos de vida de este territorio hacia 

los años de lb84 pertenecio a Teocaltiche. 

Posteriormente perteneci6 a Matatlán, Colimilla, Agua~ 
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calientes, conforme cambiaba la divici6n .geografica de 

nuestro país. 

El 17 de mayo de 1815, González Hermosillo con otros 

vecinos juraron la Constitución de Apatzigan en este pueblo. 

For el año de 1684_, con motivo de la invación francesa 

fué proclamado el imperio de Temacapul!n. 

En las cr6nicas del siglo pasado, se ~ncuentran algunos 

datos interesantes como el siguiente: 

En esta regiÓn de Cañadas se sembraban 400 yuntas con 

3 6 4 cuartillas de semilla cada una y se cosechaban por 

yu~ta entre 25 y 30 fanegas de maíz. 

El pri~er español ~ue recorrio estos pueblos para som~ 

terlos fué el Capitán Pedro Alménde~ Chirinos, uno de los -

brazos fuertes del sanguinario Nuño de Guzmán. 

El templo de Temacapulín es de los más antiguos de la 

región. Su construcción se termin6 en 1753. En la fachada

se encuentra inscrita la fecha. 

Las pri~eras familias espa.?íolas fueron distiguida.s con 

amplie.s Extensiones de tierras concedidas por la corone. ~::::::

fo>Spaffi.ola. AsÍ encontra.mos las prime· ras haciendas: El Salto, 

-El Húmedo donde sus dueños construyeron una capilla que aún 

se conserva. 

La actual cabecera m~~icipal fué fundada hacia años de 

1776 y se le di6 el nombre de Cañadas ~ue conservo hasta 

1929. Este nombre se depi6 posiblemente a la conformación -

de la región por la cercanía de los desfiladeros a que dan 

origen el rio Verde. 

Inicialmente este municipio form6 parte de Tepatitlán, 

posteriormente de Jalostotitlán. 

En el año ·de 1907 y siendo gobernador del estado el 

General Ahumada fué erigido en municipio ~ instancias del -

Lic. Juan L. Lomelí que fué originario de 'este lugar y e:1 
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entonces era secretario de Gobierno. Con fecha de 2 de Mar

zo de 1929, se modifica el nombre de Cru~adas por el de VilLa 

Alvaro Obregón. Con otro decreto de ley con fecha de 10 de -

Enero de 1980, se autoriza nuevo cambio que domina al munici 

pío, como Cañadas de Obregón. 

2.2 LOCALIZACION. El territorio municipal de Cañadas 

de Obregón, Jal. se encuentra Úbicado en la región norte del 

21° 06 ' " a 21° ' Estado de Jalisco en las e ordenadas 40 13 
" ;¡ " 102° 45 • 

11 

30 de latit.ud norte y 102(1 !l3~ 40 a 00 de longi-

tud Oeste (Gráfica 1). Se ubica sobre material geológico peE 

teneciente a 1~ región del Eje Neovolcénico (~ráfica 2) de -

dobde resultan Yariaciones de altura sobre el nivel medio 

del m2r (ASNM), que van desde los 1,650 hasta los 2,050 mts. 

encontrandose la cabecera a una e.ltura de 1,850 ~etros. 

Par8. fines ele planeación y 9rogramación es·tate.l el muni 

ci!'lio se encuentra integrado e. la Región Económica "Te 9ati -

tlán", se~1n información publice.da en el Plan Jalisco 1984. 

( rrr2.fica 3). 

El munici~io se encuentra enc~avado en la meseta de Aná 

huac, es una de las mesetas más elevadas del globo, pues al

ce.nze. alturas hasta 2,600:1J!lts. de altura (Toluca 2,675 m.) y 

tiene una altura media de 2,000, lo que dét su clime. templado 

en general. Está limitada así: Al Este por le. Sierre. Madre -

Oriental; al Oeste por la Sierra Madre Occidental; al Norte 

por el siste~a montañoso transversal quB formRn las sierras 

de la Breña, Zacatecas y San Luis Potosí; y al Sur por el 

Eje Neovolcánico. 

Relieves menores determinan, dentro de las anteriores 

subregiones, las comarcas más pequeñas como los llanos de· 

Apam, San Andrés y el Cazadero; el Valle del Mezquital, el 
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s~.lado de Puebla y lé.<. cuenca de Mt'xico, hn la parte Orien -

tal; y el Valle de Toluca, El Bajio, los Valles Je.lisciences 

y Valle de Aguas cEüientes en la parte Occidental. 

El relieve de la Meseta de Anáhuac es muy irregular; 

Tiene numerosos Valles y Llanuras, li:ni tados por se rra.nías 

de poca elevaci6n, que en 8.lgunos casos son el fondo de 

laeos desal)arecidos por rellenamiento. 

Su suelo, por tanto, se ce.r¿,cteriz8. por tierrs.s sedi'"'!

mentarias, fluvia1es o lacustres de 18.S eras terciarias y -

cuaternarias, cubriendo en gran parte tierras sedi~entarias 

r.tás antiguas de la ere. secundaria. Se encuentrHn también, -

au:.1.que e::-1 ~enor extensi6n, tierres volcánicas recie::1.tes 0ue 

for;nan llanuras o conos volcánicos, cue también contribuyen 

poderosg:ne·:lte é.J. la irreeuh-1.riéiad del relieve e:1 ésta regi6n. 

La Meseta de An~hu~c se extiende en los estedoe de 

Aguascplientes, Guanajuato y Queret2.ro y en el distrito Fe

C.enü; y en ~arte de los d.e Zacatec.?.s, Sr_m Luis Pott::í, Jc.--

lisco, Michoacán, ~idalgo y Tlaxcala. 

2. 3 EXTENSION TZR....~ITOdiAL, Llr4ITES Y GOLINDAW~IAS. 

Para dar referencias sobre las versiones de lÍ:nites rnu.Yl.i:>a.

les, tenemos las generadas por: el IX Censo General de Po-

blación y ViviE::;.1.dE 1980, "18.nejada 2.ctus.lrnente ::•or el Depar-

tamento de 

( D'"'PT)O-D • .,) .D !.l. .é, , 

progre.Maci6n y Dess.rrollo del Este.<io ae .T<?.lisco 

la public8.da. por 12. Secretaria de Prograrnc.cj_Ón y 

Presupuesto ( S:FP) en el éiocu;nento, Síntesis Geogr~fica del -

Estaddl de Jalisco y la ve rs i6n del !Ylsti tuto de Ge ogr8.fi8. y 

Estadistica de lH UniversidEd de Gue.d.alajara (IGE, U. de G.) 

sobre la cual nos basaremos por considerarls. más conveniente. 

Las investigaciones re8.lize.das informan que el munici

pio de Cañadas de Obregón colinda con cinco municipios: 

Mexticacan y Teocaltiche al Norte, Jalostotitlán al Este, 
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V8.lle de Guadalupe al Sur, y Yahualica de González Gallo 

Rl Este. (Grafica 4). 

La extensión territorial reportada por el Plen de Des~ 

rrollo Urbano es de 453.90 Kilométros cuadrados, contenien

do una población de 6,561 habitantes en 1980, lo que arroja 

t.ma densidad de 14.45 habite.ntes por KJ.lornétro cuadr<?.do. 

e;.4 TOFOGRAFIA. Croe-r;:Íficarnente en el municipio se 

presentan 3 formas características de relieve: 

La primera corres ::onde e. zonas accidentadas y abarca apro-

xi~adamente 18% de la superficie. 

La segunda corresponde 2. zonas semi :,Jlanas y c.barca aproximo 
- -

damente 23~ de la superficie. 

Y la tercera corresponde ~ zona planas y abarca aproximada-

.nente 59% de la superficie. 

Las zonas accident~das, se loca¡izan en los lÍmites 

I~orte, Este y Ces te de 1 municipio, e stan for:ne.d2.s por a.l tu

rus de 1,600 a 1,7:JO r!tts. S•)brE: el nivel del me.r. 

Las zonas semi planas, se loc::üiz2.n ~:.n t::l Norte y Oeste 

O.el mutlicipio (cabecera municipal). 

Las zonas planas, se loce.lizan en el Oeste, Sur y 

!.'foreste ' e sta:-J. forr::adas por 2.1 turas de 1 '900 a 2 '050 rnts. 

sobre el nivel del mar. 

e;.5 CLIMA. De acuerdo con la clasificación de oJ ."N. 

Thornwai te , e 1 municipio tiene un clims. que se ha clasifica 

do co;no semisecoc:oon invierno y primavera secos y semicáli

cos, sin estación invernal definida. 

Los meses más calurosos se presentan en Mayo - Junio -

con tcmperatur~s medias de 22.5 y 2¿.1 °0 respectivamente. 
o 

La temperatura media a.nuéü es de 19.5 C. 
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La temperatura máxima extrema es de 39.0 °G. y se 

1-resento en el mes de Marzo de 1'348; la minima extrema fúe 

de 7 oc. y ocurrio en e~ año de 1960 en el mes de Febrero 

(Grafica 5). 

2.6 PRECIPITA~ION. ·El regimen de lLuvias se encu

eNtra de Junio a Septiembre que representa el 9c~~ del 

total anual. 

La precipitaci6n media anual es de 553 m.m. 

La lluvie. del año más abund2.nte representa el 192~ de 

le. media anual y se presento en el año de 1958; el más es

caso significa el 43% y ocurrio en el año de 1956. La 

lluvia máxima promedio en ~4 hrs. es de 31.9 m.m., sin 

encargo se han presentado máxi:nas de 1)9.0 m.m., en los me 

ses de Junio y Septiembre respectiva~e::.1te. (G-rafica 6). 

La direcci6n de los vientos en general es Suroeste 2 

Noreste con velocida~ ~e B Km. por hora. 

c.7 HELADAS. F"ara el clir:te. se:niseco, la. frecuencia 

<ie heladas nor:nalmente es de O a c.'J días al año¡ sin e!:lhar 

go al tloreste, el rango es de 1·) a 50 día.s al año. 

Las hele.cas se presentan, en general, en un periodo 

c;ue comprende los meses de Septiembre e. Me.yo. La. mayor 

incicencis. se presente. en Febrero. 

c.8 GRANIZADAS. Em general este fenÓ:!'leno no guard2. 

u~1 patr6n de cornportamiento bien definido. Esta asociado 

con el periodo de precipitaci6n. La máxima incidencia de 

granizadas se pre·senta en los meses de Julio a Agosto. 
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¿.9 RECURSOS NATURALES. 
, 

Mediante los rrocesos gen~ 

ticos y evolutivos del paisaje, con.jtL1.t2.mente con el tipo 

de clima prevaleciente en el m~1icipio se generaron lo ~ue 

hoy conocemos como recursos naturales y sobre .los cuales -

1~ población ha b~s~do, en gran ~edida, su subsistencia y 

hasta cierto ptmto Cl.efine los ru::tbos de las c>.ctividades 

sociecon6~icas. Estos recursos so-::1. clFsific:?.dos en renov8.-

bles y no renovables, siendo los pri:neros cwuellos a.ue 

es-c2 .. n sujetos c-1 mece.nisrrros autorrc:gu.U:·.b.Les c;ue aseguran su 

reproducción, por tiem;)o ind.e finido si so.::-1 explotB.dos ade

cuadP.mente; estos vendrían siedo agua, suelo, flora y fau~ 

na silvestre. Los recursos n.atur::-.les :10 ree1.oVc>.bles son 

arue.Llos 0ue no se recuper2.n un~'- vez utilize.dos, pero si 

se ~uede ~Jrolol1gHr su e .:<.iste:1ci2. :%cti2.nte un aprovecha.r'lien 

to 6pti.no y controlado; dentro de este erupo tene:nos los -

mine rc.'.le s • 

F0r 0tra ;?nrte lof~ recurses nc.tur;-:.ües so::1 elementos -

de gra:1 i11portancia en el desarrollo de los puebl:Js; su 

estudio ~ermitirá cua~tific2r y cualif1car sus potenciali-

dades y se podrán definir técnicC:--..s. enfocaclas a :ne jor2.r su 

uso. 

Fara el estudio de los recursos naturale:·:. fue..:: necesa 

rio el análisis cartogr:ffico e información ~Jror.>orci:>nada 

directamente por fuentes ofici<?.les, así CO;:lO la obtenid2. a 

través de entrevistas, documentada y observaci6n de campo. 

2.10 EL SUELO. Es un reourso nc;.tura.l renov:::~ble, 

o_ue ocupa la parte superiiDr de la corteza terrestre y C',ue 

cubre la mayor parte de ésta, con es ;¡e sor r:~ue varía C.esde 

unos cuantos c·entímetros hasta donde se registran procesos 

pedogéneticos, y lo comprenden partictlias minerales diver

sas, formados por alteraciones físicas y químicas de las -
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·rocas, materia orgánica~ o menos descompuesta, agua, 

aire y organismos vivos que ocupan los espacios capilares. 

Para su estudio analizaremos las cartas edafol6gicas esca

la 1:50,000, publicadas por el INEGI, SPP; complementando 

esta informaci6n con recorridos de campo, utilizando para 

su identificaci6n la misma clasificaci6n cartografica men

cionada se planteo FAO/UNESCO, modificada por la SPP. 

Como lo mencionamos al principio, el suelo es un re-

curso natural renovable, cuya formaci6n requiere de un lar 

go proceso -proceso pedogen~tico-, cuya duraci6n, de vario 

millones de años; depende de las condiciones ecol6gicas en 

las que se forma; en donde están involucrados íntimamente: 

material geol6gico, relieve, clima, vegetaci6n y tiempo. 

Por tal motivo, los problemas de la erosi6n no deben ser

tomados tan a la ligera y se debe poner más atenci6n hacia 

el cuidado y conservación de es~e recurso, que si bién es 

un recurso renovable y se puede recuperar una vez perdido, 

riesgo innecesario ya que adecuados métodos de explotaci6n 

aseguran la conservaci6n del suelo y origina que a la vez 

sean mejorados. 

El recurso edafolÓgico del municipio está compuesto 

por 9 unidades cartográficas del suelo, de las cuales se 

derivan 27 subunidades, predominando los cambisoles y los 

feozen. A continuaci6n se analizarán algunas de las carac

teristicas principales .Para cada una de las unidades iden

tificadas. 

2.10.1 PLANOSOLES. Estos suelos se presentan en 

climas semiáridos de nuestro país. Su vegetaci6n es de pa~ 

tizal. Se caracterizan por presentar, debajo de la capa 

más superficial, una capa más o menos delgada de un mate-

rial claro que es siempre menos arcilloso que las capas 
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que lo cubren y lo subyacen. Esta capa es infirtil y ácida, 

y a veces impide el paso de las raices. Debajo de la capa 

mencionada se presenta un subsuelo muy arcilloso e inpene

trable, o bi~n roca o tepetate, también inpermeables. 

En M&xico estos suelos se utilizan también para ~a 

agricultura, con rendimientos variables en funci6n del 

tipo de capa superficial. 

Son muy suceptibles a la erosi6n, sobre todo en las -

capas superficiales que descansan sobre arcilla o tepetate 

inpermeables. 

Estos suelos presentan un horizonte "E" 2ilbico, sobre 

un horizonte "B" lentamente permeable, propiedades hidro-

m6rficas en "E". 

Presentan un capa dúrica (Duripan a menos de 50 cms. 

de profundidad), dúrica profunda {Duripan entre 50 y 100 -

cms. de profundidad). 

Presentando un clase textural media y fina respectiv~ 

mente. 

Los planosoles presentan 4 eubunidades de suelo que -

son; PlanosoJ. Eu~rico asociado con Vertisol PéJ.ico; Plano

soles; Planosoles hutrico asociado con Xerosol Haplico; 

Pl.anosol M6lico. 

0:::.10.2 FEOZEM. Son suelos que se encuentran en va-

rias condiciones climáticas, ctesde zonas semiáridas, hasta 

templadas o trópicales muy lluviosas, asi como en diversos 

tipos de terrenos, desde planos hasta montañosos. Pueden

presentar casi cualquier tipo de vegetaci6n en condiciones 

naturales. 

Su característica principal es un capa superficial 

obscura, suave, rica en materia orgánica y nutrientes, se

mejante a la capa superficial de los Chernozems y Castaño-· 
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zems, pero sin presentar capas ricas en cal con que cuen

tan estos suelos. 

Los feozems son suelos abundantes en nuestro pa!s, y 

los usos que se les dan son variados, en funci&n del clima 

relieve y algunas condiciones del suelo que se analizan al 

describir esta unidad. 

Muchos feozems profundos y situados en terrenos pla-

nos se utilizan en agricultura de riego y temporal, de g~ 

nos, legumbres y hortalizas, con altos rendimientos. Otros 

menos profundos, o aquellos que se presentan en laderas y 

pendientes, tienen rendimientos más bajos y se erosionan

con mucha facilidad. Sin embargo pueden utilizarse para el 

pastoreo o la ganadería con resultados aceptables. Como se 

ve, el uso 6ptimo para este tipo de suelo depende depende 

mucho del tipo de terreno y las posibilidades de obtener ~ 

agua en cada uso. Su suceptibilidad a la erosi6n varía tam 

bién en funci6n de estas condiciones. 

Estos suelos presentan un horizonte m6llico, tiene un 

pH de 5.5 (por ciento de saturaci6n de bases en el comple

jo de intercambio mayor de cincuenta por ciento), un tono 

en el color de 3.5 cuando hdmedo y 5.5 cuando seco y estru 

ctura biln desarrollada. Este tipo de suelo se agrieta en 

~poca de sequía. 

Presenta una capa dúrica (Duripan a menos de 50 cms. 

de profundidad). Una capa l!tica (Lech? rocoso entre 10 y 

50 cms. de profundidad). 

Y una capa pedregosa (Fragmentos mayores de 7.5 cms. 

en la superficie o cerca de ella, que inpiden el uso de ma 

quinaría agrícola). 

Los feozems présentan 5 subunidades de suelo que son: 

Feozem Haplico asociado con un planosol Eutrico; Feozem 

Haplico asociado con un Vertsol Pelico; Feozem asociado con 
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un Litosol; Y Feozem asociado con un Regosol Eutrico. 

Todas estas subunidades de suelo presentan una clase 

de textura media. 

2.10.3 CAMBISOL. Estos suelos por ser j6venes y 

poco desarrollados se presentan en cualquier clima, menos 

en las zonas áridas. Puede tener cualquier tipo tte vegeta

ci6n, ya que ~sta se encuentra condicionada por el clima y 

no por el tipo de suelo. Se caracterizan por p~entar en 

el subsuelo una capa que parece ~s suelo de roca, ya que 

en ella se forman terrones, además puede presentar acumula 

ci6n de algunos materiales .como arcilla, carbonato de cal-e

cio, fierro, manganeso, etc., pero sin que la acumulaci6n 

sea muy abundante. También pertenecen a esta unidad, algu

nos suelos muy delgados que estan encima directamente de -

un tepetate (fase d~rica), siempre y cuando no se encuen-

tre en zonas áridas, ya que entonces pertenecerían a otra 

unidad como Xerosoles, Yermosol. En M~xico son muy abundan 

tes y se destinan a muchos usos. 1os rendimientos que per

miten varían de acuerdo con lasubunidad de Cambisoles ~ue 

se trate y el clima en que se encuentren por lo tanto, se 

describirán junto con las subunidades. Son de moderada a -

alta suceptibilidad a la erosi6n. 

Estos suelos presentan un horizonte "B" Cámbico o "A" 

Umbrico de 25 cms. de espesor. Hay s~bunidades de cambiso

les que presentan grietas en época de sequía. 

Presentan una capa LÍtica profunda (Lecho rocoso entre 

50 y 100 cms. de profundidad). 

Una capa pedregosa (Fragmentos menores de más de 7.5 

cms. en la sup-erficie o cerca de ella, que impiden el uso 

de maquinaria agrícola). 
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Los cambisoles presentan 2 aubunidades de suelos que 

son; Los cambisoles eutricos asociados con feozem haplico 

y cambisol eutrico. 

Los cambisoles presentan una clase de textura media. 

2.10.4 REGOSOL. Son suelos que se pueden encontrar 

en muy distitnos climas y con diversos tipos de vegetación 

Se caracterizan por no presentar capas distintas. En 

general son claros y se parecen bastante a la roca que los 

suyace cuando no son profundos. 

Se encuentran en las playas, dunas, y en mayor o 

menor grado, en las lad~ras de todas las sierras mexicanas 

muchas veces acompañado de Litosoles y de afloramiento de 

roca o tepetate. 

Frecuente~ente son someros, su fertilidad es variable 

y su uso agricola está condicionado a su profundidad y al 

hecho de que no presentes pedregosidad. En las regiones 

costeras se usan algunos Regosoles arenosos para cultivar 

cocoteros y sandía, entre otros frutales, con buenos rendi 

mientos. 

En Jalisco y en los estados del centro, se cultivan 

principalmente granos, con resultados moderados o bajos. 

En las sierras encuentran un uso pecuario o forestal, con 

resultados variables, en función de la vegetación que 

exista. 

Son de susceptibilidad variable a la erosión. 

Estos suelos presentan un horizonte "A" chico. 

Los regosoles presentan un capa gravosa (Fra~~entos 

menores de 7.5 cms. en la superficie o cerca de ella, que 

impiden el uso de maquinaria agrícola). 

Los regosoles presentan una subunidad que es; Hegosol 
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Eutrico asociado con Feozem Haplico, presentando una 

textura media. 

2.10.5 VERTSOL. Son suelos que se presentan en cli 

mas templados y cálidos en zonas que hay una marcada esta

ci6n seca y otra lluviosa. 

La vegetaci6n natural de estos suelos va desde las 

selvas bajas hasta los pastizales y matorrales en climas 

semisecos. 

Sa caracterizan por las grietas anchas y profundas 

que aparecen en ellos en la ~poca de sequ!a. Son suelos 

muy arcillosos, frecuentemente negros o grises en las zona 

del centro y oriente de México; y caf~s rojisos en el 

norteT 

Son pegajosos cuando estan húmedos y muy duros cuando 

están secos, a veces son salinos. 

Su utilizaci6n agricola es muy extensa, variada y pr2 

ductiva. Son casi siempre muy flrtiles pero presentan cieE 

tos problemas para su manejo, ya que su dureza dificulta K 

su labranza y con frecuencia presentan problemas de inunda 

ci&n y drenaje. 

Estos son suelos en donde se produce la mayor canti-

dad de cai1.a de azúcar mexicana, así como de arroz y sorgo, 

todos ellos con buenos rendimientos. 

El baj!o, además de los cultivos mencionados, se pro

ducen granos y hortalizas de riego y témporel, así como 

fresa y otros varios, con rendimientos muy altos. 

En la costa del Golfo también abundan estos suelos y 

se siembran en ellos caña de azúcar, maíz, cítricos. En la 

del Pacífico se les encuentra con frecuencia, sobre todo 

en Sinaloa, Nayarit, donde se cultivan el jitomate y el 

chile. 
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En el norte se usan para la agricultura de riego, 

básicamente de algod6n y granos con rendimientos buenos en 

todos los casos. Para la utilizaci6n pecuaria, cuando pre

sentan pastizales son tambi~n suelos muy adecuados, sobre 

todo en el norte y noreste del pa!s. 

Estos su~los presentan dos capas; Una capa dúrica pr2 

funda (Duripan entre 50 y 100 cms. de profundidad.). 

La otra es una capa litica (Lecho rocoso entre 10 y-

50 cms. de profundidad). 

Los vertisoles presentan una subunidad que es; Verti

sol Pélico asociado con un Planosol EÚ~rico, presentando -

una textura media ambas subunidades. 

2.10.6 RENDZINA. Estos suelos se presentan en cli

mas templados o cálidos con lluvias moderadas o abundantes 

Su vegetaci6n natural es de matorral, selva o bosque. 

Se caracterizan por poseer una capa superficial abun

dante en humus y muy fértil, que descansa sobre roca cali

za o algún material rico en cal. No son muy profundos. Son 

generalmente muy arcillosos. 

CUando se encuentran en llanos o lomas suaves se uti

lizan sobre todo en Tamaulipas y en la peninsula de Yuca~

tán, para sembrar henequén, con buenos rendi;nientos, y : ~ 

maíz, con rendimientos bajos. 

Si se desmontan se pueden usar en la ganadería con 

rendimientos bajos o moderados, pero con gran peligro de 

erosi6n en las laderas y lomas. 

El uso forestal de estos suelos depende de la vegeta

ción que presentan. Su susceptibilidad a la erosi6n es mo

derada. 

Estos suelos presentan un horizonte "A" MÓllico sobre 

material calcáreo. Tiene un pH de 5.5 (por %de saturación 
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de bases en el complejo de intercambio mayor de 50~), un 

tono en el color menor de 3.5 cuando hdmedo y 5.5 cuando 

seco y estructura bien desarrollada. 

Estos suelos presentan una capa LÍtica (lecho rocoso 

entre 10 y 50 cms. de profundidad). 

Estos suelos carecen de subunidades, presentando sol~ 

mente dos asociaciones de suelos que son; Hendzina con - -

Litosol; y Rendzina con Vertisol P&lico, presentando textu 

ras media y fina respectivamente. 

2.10.7 FLUVISOL. Se caracterizan por estar formado 

siempre por materiales acarreados por agua. Estan consti-

tuidos por materiales disgregados que no presentan estruc

tura en terrones, es decir, son suelos poco desarrollados. 

Se encuentran en todos los climas y regiones de 

México, cercanos siempre a los lagos o sierras desde donde 

escurre el agua a los llanos, así como el los lechos de 

los ríos. La vegetaci~n que presentan varía desde selvas -

hasta matorrales y pastizales, y algunos tipos de vegeta-

ci6n son típicos de estos suelos como los ahuehuetes, cei

bas o sauces. 

Presenta muchas capas alteradas de arena, arcillas o 

grava, que son producto del acarreo de dichos materiales 

por inundaciones o crecidas no muy antiguas. 

Pueden someros o profundos, arenosos o arcillosos, 

f'rtiles ~ infértiles, en funci6n del tipo de al tipo de -

materiales que lo formen. 

Este tipo de suelos carece de horizontes pedogenéti-

cos, aunque incluyen horizontes gleysados. 

Los fluvisoles presentan solamente una subunidad de -

suelos que es; Fluvisol Eutrico, se caracteriza por prese~ 
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tar sólo las caracteristicas de la unidad de los fluviso

les. Son los fluvisoles mis abundantes en México. Tienen -

una gran variedad de usos; bajo riego dan buenos rendimie~ 

tos agrícolas de cereales y leguminosas. 

2.10.8 LITOSOL. Son suelos que se encuentran en ~ 

todos los climas y con muy diversos tipos de vegetación. 

Se caracterizan por tener una profundidad menor de 10 cms. 

hasta la roca, tepetate o caliche duro. Se localizan en 

todas las sierras de M~xico, en mayor o menor proporción, 

en laderas, barrancas y malpaís, as! como en lomerios y en 

algunos terrenos planos. 

Tienen características muy variables, en función del 

material que lo forma. Pueden ser fértiles o infértiles, -

arenosos o arcillosos. Su susceptibilidad a erosionarse 

depende de la zona en donde se encuentren, de la topogra-

tía y del mismo suelo, y puede ser desde moderada hasta 

muy alta.. 

El uso de estos suelos depende principalmente de la -

vegetación que los cubre. En bosques y selvas su utiliza-

ción es forestal; cuando presentan pastizales o matorrales 

se pueden llevar a cabo al~ pastoreo más o menos limita

do, y en algunos casos se usan con rendimientos variables, 

para la agricultura, sobre todo en frutales, café y nopal. 

Este empleo agrícola se haya condicionado a le prese~ 

cia de suficiente agua y se ve limitado por el peligro de 

erosión que siempre existe. No tiene subunidades. 

Presenta perfiles con rocas entre los 10 y 50 cms. en 

la fase lítica y muy rocoso en la fase rocosa. 

Estos suelos presentan una asociación de suelos, que 

es; Litosol e~ociado eon Feozem Haplico, presentando una 

textura media. 
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2.10.9 XEROSOL. Estos suelos se localizan en las zonas 

áridas y semiáridas del Centro y Norte de M~xico. Su vege

taci6n natural es de matorrales y pastizales. 

Se caracterizan por tener una capa superficial de co~ 

lor claro y muy pobre en humus. Debajo de ella puede haber 

un subsuelo rico en arcillas, o bien muy semejante a la 

capa superficial. Muchas veces presentan a cierta profun-

didad manchas, polvo o aglomeraciones de cal, y cristales 

de yeso o caliche, de mayor o menor dureza. A veces son 

salinos. 

Su utilizaci6n agrícola esta restringida, en la mayo

ria de las asociaciones, a las zonas de riego, pero sobre 

todo en los estados de Zacatecas, Aguascalientes, San Luis 

Potosí y el sur de Durango, existen xerosoles que pueden -

cultivarse en el temporal debido a que en esa zona las llu 

vias son un poco más abundantes que en las del norte. La -

agricultura de temporal, en ese tipo de suelos, es insegu

ra y de bajos rendimientos. La e.gricul tura de riego, con -

cultivos de algodón y granos, así como la vid, es de rendi 

mientos altos debido a su alta fertilidad. 

Los xerosoles son suelos con baja susceptibilidad a -

la erosión, salvo cuando están en pendientes y sobre cali

che o tepetate, en donde si presentan este problema. 

Los xerosoles presentan solamente una subunidad de -

suelo, que es; Xerosol.Haplico, presentando una fase lítica 

profunda (lecho rocoso entre 50 y 100 cms. de profundidad), 

presentando una textura media 

Este tipo de suelos presentan un débil horizonte "A" 

Ochrico (materia orgánica de 1- 0.5%), con un régimen de 

húmedad arídico. 
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2.11 FLORA. La vegetaci~n del estadm de Jalisco, -

ha sido considerada por algunos tax6nomos nacionales y ex

tranjeros como natural y notablemente abundante en especi

es con innumerables endemismos y descubrimientos constan-

tes. Asimismo, ha sido elogiada y admirada un sinfín de 

veces, pero desafortunadamente ha sido poco estudiada. Su 

magnitud y distribuci6n caprichosa obedece, entre otros 

factores, a la compleja fisiografía y variedad climatica 

presente en el estado ~alisciense. 

Las caracteristicas de las agrupaciones vegetales del 

territorio municipal están muy relacionadas con las zonas 

fisiográficas, con el tipo de clima y con la influencia de 

la actividad humana, de donde resultan varios tipos de aso 

ciaciones ve~tales. 

Para el presente estudio, los tipos de vegetaci6n se 

han referido a su estado primario o de climax, aunque sa-

bemos de antemano que desde otrora y con base a los estu-

dios y mapeos de vegetación en situaci6n actual, esos 

tipos vegetativos han sido modificados o alterados por dis 

turbios naturales, antropogénicos,. pÍricos o zootecnicos, 

provocando una tendencia sucecional o sustitutiva hacia 

matorrales o vegetación secundaria indeseable (para algu-

nos), así como la inrpoductividad o pérdida del suelo. 

Para los tipos de vegetación, nomeclatu~- y clasific~ 

ción en este estudio, se sigue el criterio propuesto por 

la Comisión Técnico Consultiva para la Determinaci~n de 

Coeficientes de Agostadero (COTECOCA, 1967, 1980); parcial 

mente hubo algunas consideraciones e inclusiones de las 

contribuciones de Miranda y Hernámdez X. (1963), Leopold

(1950) y Danserau (1967}, en las cuales se apoyó y estable 

ció la nomeclatura de COTECOCA. 
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De igual manera, se consultaron y cotejaron los cri

terios de la Flora de Nueva Galicia (Rzedowski, 1978), y 

Síntesis Geográfica de Jalisco (SPF, 1981); con ello se 

ubicó la nomeclatura de COTECOCA, por tal motivo se expone 

a continuación una tabla comparativa con cuatro nomeclatu

ras equivalentes para los tipos de vegetación existente en 

el municipio de Cañadas de Obreg~n, Jal. 



NOMENClf\TUtiAS /\PfWXIMADAS U El~UIVALENTES ENTRE TIPO;J DE VEGETACION .úE ALGUNOS 
AUTORES CON RESPEGTU A LA CATECOCA Y UTILIZADA EN ESTE ESTUDIO. 

RZEDOWSKI 
(1978) 

Bosque tropical pereni 
folio 

Bosque tropical subca
ducifolio. 

Bosque espinoso 

Bosque de Quercus 

Bosque de coníferas 

Vegetación acuática o· 
subacuática 

Bosque tropical 
caducifolio 

Bosque mesófilo de 
montaña 

MIRANDA V HERNANDCZ X. 
(1963) 

Selva alta perennifolia 
Selva alta o mediana 
::iubperennifolia 

~elva baja caducifolia 

Selva baja subperennif~ 
lia, Selva baja espino
sa perennifolia, selva
baja espinosa caducifo
lia. 

Encinar 

Pinar, bosque ~e Ovamel 

Menglar, Popal, Carri-
zal v Tular 

Selva baja caducifolia 

Bosque cadufifolio 

RZEDO~SKI V McVEUGH 
(1956) 

Oosque tropical subde 
ciduo. 
Palmar 

Bosque tropical 
deciduo 

Bosque espinoso 

Bosque de Pino-encino 

Bosque de pino-encino 

Vegetación acuática v 
semi acuática 

Matorral subtropical 

Oosque mesófilo de 
montaña 

CATE COCA 
(1957,1980) 

Selva mediana subperenni
folia, selva mediana sub
caducifolia. 

Selva baja caducifolia 

Bosque caducifolio espi-
noso de Prosopis 

Bosque esclerófilo 
caducifolio 

Bosque aciculi
esclerófilo. 

Manglar 

Selva baja caducifolia 

Bosque latifoliado escle 
rófilo caducifolio -
Selva Mediana subcaduci
folia. 



~.11.1 BOSQUE ACICULI-ESCLEROFILO. Este tipo de 

vegetación se caracteriza por estar 1ntegra.do por árboles 

de talla baja a alta (desde 4 hasta más de 6 mts.), de 

fuste erecto, definido, proporcionalmente delgados, ramifi 

cados abundantes de la parte media en adelante, inermes, -

con estrato bajo, de gramíneas principalmente, sin arbus-

tos y que se caracteriza por la codominancia de los géne-

ros F1nus y Quercus • Las hojas son más del 50% aciculares 

fascicula.res y perennes en el género Finus y laminares de 

chicas a medianas y grandes, escler6filas o cofíaceas 

(menos del 50%) y cáducas en g'nero Quercu., por lo que 

fision6micamente el tipo se comporta como subperennifolio. 

Las principales especies que caracterizan este sitio 

de productividad forrajera son: 

Pino piñonero 

Encinos 

Pinus cembroides 

Quercus depressipes 

Que rcus e duardi 

Quercus grisea 

Se consideran como especies deseables las siguientes: 

Navajita velluda Bouteloua hirsuta 

Bouteloua radicosa 

Bouteloua chondrosioides 

Navajita pelillo Boute-loua repens 

Zacate triguillo Piptoehastium fimbriatum 

Zacte lobero Lycurus phleoides 

Zacate gusano Setaria geniculata 

Se consideran como especies menos deseables las sigu1 

entes: 
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Liendrilla morada 

Popotillo peludo 

Trachypogon secundus 

Muhlenbergia rigida 

Aristida divaricata 

Aristida ter.nipens 

Aristida scribneriana 

Andropogon hirtiflorus 

Stipa eminens 

Las especies oonsideradas como indeseables son las 

herbáceas y gramineas anuales: 

Grama breve 

Zacate rosado 

Tres aristas 

Granjeno 

Nopal 

Encinos 

Pino piñonero 
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Microchloa lcunthii 

Tripogon spicatus 

Muhlenbe rgia !EE.:_ 

gynchelitrun repens 

Aristida adscensionis 

Stevia lucida 

Dasylirion cedrosanum 

Celtis pallida 

Dalea tuberculata 

Opuntia ~· 

Mimosa ~ 

Quercus depressipes 

Quercu.s eduardi 

Quercus grisea 

Quercus coccolobafolia 

Pinus cembroides 



2.11.2 SELVA BAJA CADUCIFOLIA. Este tipo de vege

taci6n se caracteriza por estar integrado por árboles de 

talla baja (menos de 15 mts.), de troncos cortos robustos 

y torcidos, que se ramifican desde cerca de la base, algu

nas especies tienen corteza escamosa o papiracea y otras -

con protuberancias espinosas, la cobertura es conpacta e -

incluye bejucos y epifitas, estratto bajo (herbáceo), 

escaso y solo notable en 'poca lluviosa y aún cuando las -

especies son inermes, suelen encontrarse algunas espinosas 

más del 75% de las especies dominantes tiran 1as hojas 

durante la época seca. 

Las principales especies que caracterizan 'ste tipo -

de vegetación son: 

son: 

CUajiote 

O zote 

Palo dulce 

Bursera fagaroides 

Ipomea intrapilosa 

Eysenhardtia polystachya 

Otras especies componentes clasificadas en deseables 

Navajita banderilla Bouteloua curtinendula 

Navajita moderada Bouteloua chondrosiodes 

Navajita pelillo Bouteloua repens 

Navajita velllj.da Boutelnua hirsuta 

Zacate gusano Setaria ~ni culata 

Zacate toboso Hilaría ciliata 

Zacate desparramado Laptochloa dubia 

Se consideran especies menos deseables 1as siguientes: 

Zacate bahia Paspalum notatum 

Brachiaria meziana 

Panizo Panicum capillaroides 

Popotillo peludo Andropogon hirtiflorus 

Tres barbas abiertas Aristida divaricata 

26 



:Palo dulce 

Tepame. 

Engorda cabra 

Aristida ternipens 

Eysenhardtia polystachya 

Acacia penatula 

Dalea tuberculata 

Las especies consideradas como indeseables son las -

herbáceas y gramineas anuales: 

Zacate liendrilla Muhlenbergia rigida 

Camal o te 

Pata de gallo 

Ze.cate rosado 

Zacate tres barbas 

Amor seco 

Grama breve 

Nopal 

Huizache 

Papelillo 

Chamizo 

Salvia 

Ozote 

Gatufio 

Sangre de drag6n 

t!-7 

Paspalum convexum 

Chloria virgata 

aynchelytrum repens 

Aristida adscensienis 

EragrostiB" !E2.:.. 

Tripogon spicatus 

Microchloa kunthii 

Opuntia ~ 

Acacia tortuosa 

Acacia farnesiana 

Bursera fagaroides 

Bursera copallifera 

·Bursera viscosa 

Hyptis albida 

Ipomea intrapilosa 

Mimosa 

Jatropha dioica 

Acac:ta penatula 

Bursera viscosa 



2.11.3 BOSQUE ESCLEROFILO CADUCIFOLIO. Arboles de 

talla baja a alta (4 a 20 mts.) de ramificaci6n abundante 

con o sin estrato arbustivo y el hrb~ceo ralo de gramineas 

principalmente. Las hojas son caducas en ~poca seca, (75 

al 100~ de las especies) laminares, anchas, suaves, escle

rosas y coriaceas, debido a la poca altura de sus compone~ 

tes presenta una fisonomía como si fuera matorrales forman 

do manchones principalmente en las partes de las cañadas y 

pliego de los cerros. 

Las principales especies que caracterizan esta asocia 

ci6n ecol6gica son: 

Encinos Quercus gris a e 

Quercus da,Eressi,Ees 

Quercus ,EOtosina 

Quercus obtusat-a 

Quercus coccolobaefolia 

Quercus rugosa 

Además de otras especies como: 

Tepame 

Huizache 

Palo dulce 

Acacia pennatula 

Acacia tortuosa 

Eysendardtia polystachya 

El estrato bajo esta formado principalmente por gram! 

neas como son: 

Navajita banderilla 

Navajita velluda 

Navajita azul 

Navajita moderada 

Zacate lobero 

Zacate panizo 

Zacate flechilla 

28 

Bout~loua curtipendula 

Bouteloua hirsuta 

Bouteloua gracilis 

Bouteloua Chondrosioides 

Lycurus ~hleoides 

Panicum su.:_ 

Stipa pulchra 



Zacate tempranero 

Grama breve 

Popotillos 

Liendrilla morada 

Zacate tres aristas 

Setaria macrostachya 

Microchloa kuntii 

Sporobulus ~ 

Muhlenbergia rigida 

Aristida adscensionis 

Se consideran como especies deseables las siguientes: 

Navajita azul 

Navajita velluda 

Zacate lobero 

Zacate tempranero 

Zacate triguillo 

Bouteloua gracilis 

Bouteloua hirsuta 

Bromus carinatus 

Lycurus Ehleoides 

Setaria macrostachya 

Piptochaetium fimbriatum 

Se consideran como memos deseables las siguientes: 

Zacate tres aristas 

Zacate panizo 

Zacate flechilla 

Liendrilla morada 

Tepame 

Palo dulce 

Aristida ternipens 

Aristida adscensionis 

Briza rotundata 

Panicum optimus 

Stipa pulchra 

Mulenbe~gia rigida 

Trisetum spicatum 

Trystachya avenacea 

Acacia pennatula 

Eysendardtia polystachya 

Las especies menos deseables o consideradas como inde 

seables son las herbáceas y gram!neas anuales: 

Encinos 

Madroño 

Quercus castanea 

Quercus eduardi 

Quercus coccolobaefolia 

Arbustus xalapensis 



PingUica Aretostapbylos pungens 

Huizache Acacia tortuosa 

Jarilla Dodonaea viscosa 

Tuna cardona Opuntia streptocantha 

Tuna robusta (tapona) Opuntia robusta 

Grama breve Microchloa kuntii 

Popotillo Sporobulus ~ 

Tres aristas juntas Aristida adscensionis 

Aristida !E..:. 

Setariapsis latiglumis 

l!ai.e.nbergia ~ 

2.11.4 BOSQUE CADUCIFOLIO ESPINOSO. Esta comunidad 

se caracteriza por la predominancia de árboles de talla 

baja (menos de 15 mts.) espinosos, generalmente leguminosa 

de corteza fisurada oscura negra, que en algunas partes 

forman agrupaciones exclusivas del género Frosopis. Las -

hojas son laminares, de tamaño medio a grande y compuestas 

{pinadas y bipinadas), de foliolos pequeños, textura perga 

minosa o dura y algunas veces suaves, que caen en le ipoca 

seca o fría del año en más del 75~ de las especies. 

La especie que caracteriza este tipo de vegetaci6n 

es el: 

Mesquite Prosopis laevigata 

Se consideran especies deseables las siguientes: 

Navajita banderilla Bouteloua curtipendula 

Navajita pelillo Bouteloua repens 

Navajta morada Bouteloua chondrosioides 

Zacate desparr~do Leptochloa dubia 

Zacate lobero Lycurus phleoides 
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Espiga negra Hilaría cenchroidee 

Las especies menos deseables son: 

Zacate cabeza de burro Faspalum notatum 

Brachiaria meziana 

Catbestecum brevifolium 

Opizia stolonifera 

Palo dulce 

Tepame 

Mezquite 

Eysendardtia polystachya 

Acacia pennatula 

Prosopis laevigata 

2.11.5 PASTIZAL MEDIANO ABIERTO. Plantas herbáceas 

gramineas en un porcentaje muy alto, cespitosas de talla 

baja (menos de 0.50 cms) a mediana (0.50 a 2.00 mts.) 

perennes, blandas en su mayoría ocasionalmente hábito ama

collado, que forman un solo estrato bajo, sin árboles o 

arbustos, o estos muy escasos y dispersos. Hojas angostas, 

largas fasciculadas y con vaina, alternas que se secan o -

mueren en la época de sequía o frío intenso. 

Las especies que caracterizan est.e pastizal son: 

Navajita azul Bouteloua ~racilis 

Navajita pelillo Bouteloua repens 

Zacate lobero Lycurus Ehleoides 

se consideran como especies deseables las siguientes: 

Navajita azul Bouteloua firacilis 

Navajita pelillo Bouteloua :re pens 

Navajita banderilla Bouteloua curti~ndula 

Navajita peinada Bouteloua chondrosioides 

Zacate desparramado LeEtochloa dubia 
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Se consideran como especies menos deseables las si- -

guientes: 

Zacate lobero 

Zacate navajita 

Zacate gusano 

Lycurus phleoides 

Bouteloua scorpioides 

Bracchiaria meziana 

Setaria geniculata 

Buchloe dactyloides 

Spizia stoloni~era 

Las especies consideradas como indeseables son las 

herbáceas y gram!neas anuales: 

Liendrilla morada 

Tres aristas 

Grama breve 

Zacate rosado 

Navajita roseta 

Pata de gallos 

Gatuño 

Huizache 

Sangre de drag6n 

Nopal 

Potosina 

Mezquite 

Muhlenbergia rigida 

Paspalum 

Tragus bacterenianus 

Aristida divaricata 

Microchlo kuntii 

Eragrostis spp. 

Tr¡pogon soicatus 

Rhynchelitrum repens 

Bouteloua simplex 

Chloris virga.ta 

Mimosa biuncifera 

Mimosa monacistra 

Acacia farnesiana 

Acacia hartregii 

Jatropha dioica 

Opuntia ~ 

Baccharis ~ 

Srikellia !!E:. 

Prosopis laevigata 



2.11.6 PASTIZAL MEDIANO ARBOFRUTESCENTE. Esta com~ 

nidad vegetal se caracteriza por estar formada por plantas 

herbáceas graminiformes, gramíneas en su mayoria, perennes 

de porte bajo (menos de 50 cms.) asociados con arbustos 

inermes o espinosos segin la regi~n, y también cactáceas 

en otras, de hojas largas, anostas y con vainas, que se e

secan y mueren en el invierno, o en la ~poca seca, esto en 

las herbáceas; las arbustivas son parvifolias de hojas co~ 

puestas de foliolos pequeños, que pueden comportarse oomo 

perennes o cáducas de acuerdo con el clima. 

Las especies que caracterizan a este tipo de vegeta-
. , 

c~on son: 

tes: 

Navaj i te. banderilla 

Navajita azul 

Mezquite 

Nopal carden 

Bouteloua curtipendula 

Bouteloua gracilis 

Prosopis laevigata 

Opuntia streptocantha 

Son consideradas como especies deseables las siguien-

Navajita banderilla Bouteloua curti pendula 

Navajita azul Bouteloua gracilis 

Navajite. pelillo Bouteloua repens 

Nava jita velluda Bouteloua hirsuta 

Navajita peinada Bouteloua chondrosioides 

Zacate desparramado Leptochloa dubia 

Se consideran como especies menos deseables las sigu! 

entes: 

Navaúita enroscada 

Zacate gusano 

Zacate lobero 
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Boteloua scorpioides 

Setaria geniculata 

Lycurus phleoides 



Tres aristas 

Grama china 

Espiga negra 

Zacate flechilla 

Zacate panizo 

Mezquite 

Palo dulce 

Aristida ternipes 

Hilaria ciliata 

Hilaria cenchroides 

Stipa eminens 

Panicum bulbosum 

Brachiaria meziana 

Prosopis laevigata 

Eysenhardtia polystachya 

Las especies consideradas como indeseables son las 

herbáceas y gramíneas anuales: 

Grama breve 

Camal o te 

Zacate rosado 

Liendrilla mol"8.da 

Amor seco 

Pata de gallo 

Popotillo algodonero 

Navajita roseta 

Gatuño 

Nopal 

Chamizo 
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Microchloa kuntaii 

Tripogon soicatus 

Paspalum convexum 

Rynchelytrum repens 

Muhlenbergia rígida 

Eragrostis ~ 

Chloris virgata 

·Bothrichloa barbinodia 

Bouteloua simplex 

Mimosa biuncifera 

Mimosa monacistra 

Opuntia ~ 

Dodonae viscosa 
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Suelo 1 N-5iT IJ 1 CDIUYICI 1; somero ;J ~eó•O, o renuso, tnncCI--arencw ,tronce -crclii0110,crcllo!o 

Sueio IN-SIT:J; 5GIT!tef"O ,mecho ,proF-.mdo, frTYrco- crenaro, crenoso,frcnco-aroiloso,:~retlloso 

Suelo iN-StT(j, somero ,medio,profundo, fronco-·c!renoso.fronco-orclliO'!!C ,arencso 

Suelo IN-SIT J; somero, medio,proiunda; orenO'!O, arallo-arel'I050,CI'Cllloso, frmct~-o~ 

SuelO illi --5iTu,c:;iuvd; ;;.omero; ;¡fefKiSJ, ::rene :re:: i:75C, •r::nco- eren eso 

Suelo !N-51TlJ, somero o mediO¡ CU'CHio!o, trorx:o-:m:JIOSO, :ll'C>il::>-arenC!iO,arett050 

Suelo l"t-SiTI..I; c~uv10l; somero, med,o, <JrctiiJ'IO, arenoso, oreno-orc:Uoso 

Suelo tN-stT u, ""e00, profundo, arCillO- Jrenoso, fr:Jnco-orcliloso 

54ieto JN-SIT J. SOMero, medio; frc'Y.Xl -1ren~, "r:Jncc -orc,Jk:sa,arcillo-orenosc 

Suelo N-SI T.;, cohwtci, somero, meáiCI; crcil "'o, IJI1! r.cJ"'CC, arillO -art::tíloso 

Suelo IN- 5('1'"i,.., COHlYIOl; medio profundo i ::l"eno- ore t~lt:lW preno-rmo~, ore• lo-arenoso, 

fr:r.co -orencso 

Sueb IN-SITU; medio, pro1undo¡ arenoso 

Suelo !N-SITU, se mero, med1o, proftrodo ¡ areno'o 

Suelo iN-SiTU ;son-ero, medio, profundo;oreno'5C 1 tronco-arenoso 

Suelo IN-SfTU; ~v10l; ~ro, mediO¡ crotlo-areno-;c, fr:Jnco..qrcil!cso 

SIJeio ch.NlOI; profundo;arcliloso, arcJilo-Jtef1c'>J 

Suelo IN-sr.;. ~omer;,; are tiloso, frcncJ-u rt:':' ::&:~ 

SuelO lN-Si~v; somero¡ arenoso,arc!llo-cren,?'lu 
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Suelo IN SI TU; somero y med10S; arcilloso, fronco-o-rclltoso, 
arcillo- arenoso y arenoso. 

Suelo IN-S ITu y coluviol; profundidad s .. ero,med•q y 
profundo; areno- o re i lioso, arcillo- arenoso, areno- li "'o , 

tronco- arenoso, fronco-orcllloso y orc1lloso 

Suelo oluvrol, profundos, arcilloso y orCJIIo -areno. 

Suelo IN-SI TU, so"'ero o med1o, tronco-l1moso y arcillo-limoso· 

Suelo IN-SITU y coluv1ol, somero o med1o, tronco- Ir m oso, 
tronco-orcrlloso y arcillo- arenoso. 

Suelo IN-SITU y coluviol, med10 o profundo, orcilloso,orcillo
orenoso y franco- orci lioso-

Suelo al uv1ol, profundo, franco- arcilloso y franco- arenes o· 

Sut:lo oluv1ol, protundo,tronco-orcilloso y fronco-oreroso 

Suelo IN-SITU y coluviol, somero o "'edio,fronco-orclllot.o 
y arcillo- arenoso. 

Suelo oluvrol, profundo, fronco-orcllloso, orc1lla- arenoso y 
arcillo- lrmoso 

Suelo IN-SITU y aluvial, med1o o profundo, orc.illoso, arcilloso
arenoso y franco-arcilloso· 



------------------------------------------------------------------------ ---

2.12 FAUNA. Los animales, y su historia, son cono• 

cidos por la humanidad desde tiempos remotos. Estos siem-

pre han sido sus compañeros, competidores, fuente alimenti 

cia y energética, por la cual su estudio, aunque empírico, 

siempre ha sido necesario y de gran valor. En la actuali-

dad los habitantes del campo y los pueblos poco desarroll~ 

dos conocen mucho acerca de los animale.s que los rodean. 

Si bi~n es cierto que estos conocim~entos empÍricos 

son valiosos, no escafan a ~a imaginación del hombre y así 

sabemos que han creado animales fantásticos, costumbres y 

propiedades completamente absurdas, pero arraig::-das en 

creencias que dificlmente se abandonan a pesar de demos

trarse lo contrario. 

Por otro lado, al concentrarse en pueblos y metr6po-

lis el hombre fue perdiendo contacto con la naturaleza y, 

por tanto, el conocimiento de la fauna. Sin embargo no 

perdi6 el interés por ella, quizá como un atavismo primi-

tivo. 

En sentido estricto, el té~nino fauna significa el 

conjunto de todos los animales; sin embargo, este t~rmino 

se ha venido modificando en la práctica. Desde luego, y 

para limitar su amplio sentido, se acostumbra restringirlo 

con otro vocablo de significado zool6gico o geográfico y -

muchas veces con una combinación de ambos. 

CUando una persona interesada por la fauna recuerda -

un animal inmediatamt:nte lo relaciona con un lugar especial 

con un país o, aún más, con un continente; por ejemplo, ~

cuando vemos un canguro, pensamos en Australia; al elefan

te con Africa o India y un bisonte con norteámerica. De 

esta manera, hace aproximadamente un siglo, un científico 

penso que los continentes podían dividirse por sus faunas; 

en ese momento nació la zoogeográf!a. 
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La zoogeograf!a moderna se orienta en el sentido de 

estudiar los caracteres y los rasgos que ofrecen los seres 

que pueblan los distintos medios, como el terrestre y el -

acuático con sus distintas modalidades, o la fisonomía de 

la fauna de las diferentes regiones de la tierra. 

Por esta raz6n la superficie del globo se ha dividido 

en las siguientes regiones: 

1~ Regi6n paleártica. Europa, norte de Africa, Asia, 

exceptuando la India, Indochina y 

archipielago Malayo. 

2! Regi6n neártica. Norteamérica, comprendiendo parte 

de la mesa central Mexicana. 

3! Regi6n neotropical. América del sur, Antillas, América 

Central y tierras calientes de 

México. 

4! Regi6n etiópica. 

5! Regi6n oriental. 

Africa, menos la parte norte Medi

terranea, que pertenece a la pale

ártica, y parte de Arabia. 

Paises tropicales de Asia, situa-

dos al sur del Himalaya. 

6~ Regi6n australiana. Australia, Tasma~ia, Nueva Guinea, 

Nueva Zelanda y archipiélagos pró-

7! Regi6n antártica. 

ximos. 

Antártida y archipi~lagos e islas 

pr6ximas. 

2.12.1 CARA~TERISTICAS DE LA FAUNA MEXICANA. En el 

territorio de la RJpublica Mexicana está el limite entre -

la región Neártica, que abarca América del Norte en su 

mayor parte, y la Neotropical o Sudamericana. Esto explica 

la eriorme riqueza de su fauna y de que en este país con--
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vivan seres de las más distintas y variadas procedencias. 

En tierras mexicanas se superponen o interfitrren las áreas 

de dispersi6n de especies s~ptentrionales con las de otras 

meridionales, que tienen aquí sus limites extremos. 

Las especies de estirpe meridional avanzan a los 

largo de las tierras calientes; siguen as! dos fajas para

lelas en sus costas, atlántica y pacífica, y dibujan una

enorme V, con ramas abiertas hacia las tierras septentrio

nales. Las especies norteñas o neárticas ocupan el espacio 

que queda entre las dos.ramas de esta V, de tal modo, que 

en su ruta hacia el sur, progresan a lo largo de dos abruE 

tas cordilleras, ambas sierras Madres, y por las altiplanl 

cies de la Mesa Central. La gran sierra Volcánica transve~ 

sal que corta el territorio de la República representa un 

obstáculo, una ingente barrera montañosa, que interrumpe -

hacia el sur el avance de muchÍsimas especies de proceden

cia n6rdica, correspondientes a la región Neártica. 

Conociendo las regiones faunísticas de la República 

Mexicana podemos clasificar la fauna existente en el muni

cipio de Cañadas de Obregón, Jal., como: Neártica. 

La fauna que encontramos con mayor frecuencia en el -

municipio es; 

Mamíferos: 

Conejo 

Liebre 

Ardilla 

Coyote 

Gato montés 

Zorrillo 

Tlacuache 

Armadillo 

Sllvilagus fÍoridan~q 

Lepus californicus 

Sciurus nalaritensis 

Canis lantrans 

~ rufus 

Mephitis macroura 

Didelphis vir~iniana 

Daysupus novencinctus 
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Aves: 

Tuza : Pappogeomys thylorhynus 

Ratón de campo Peromyscus difficilis 

Rata de campo Neotoma albigu1a 

Venado Odocoileus virginianus 

Aguila 

Aura 

Carpintero 

Cenzontle 

Calandria 

Codorniz 

Congita 

Corre caminos 

Buho 

CUervo 

Gavilan 

Halcón 

Huilota 

Tildios 

Tordos 

Urraca 

Zopilote 

Lechuza 

Tecolote 

CUitlacoche 

Aquila chysaetus 

Cathartes aura -
Centurus urupygialis 

mymus poliglottos 

Cassiculus melanicterus 

Colinus virginianus 

Scardefella inca -
Geococcyx californianus 

~ virginianus 

Corvus corax 

Buteo jamaicensis 

Falce mexicanus 

Zenaida macroura 

Charadrius ~ 

Angelaius phoeniceus 

Cassidix mexicanus 

Coragyps atratus 

Tyto ~ 

Otus ~ 

Toxostona curvirostre 
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Reptiles: 

Camale6n 

CUlebra de agua 

CUlebra 

Coralillo 

Falso coralillo 

Chirrionera 

Mazacuata 

Lagartijas 

Tortuga de agua 

Tortuga de tierra 

Phrinosoma ~ 

Thamnophis ~ 

Salvadora !.E.E.:.. 

Micrurus laticollaris 

Lamprppeltia ~ 

Spilotes ~ 

Coluber constrictor 

Sceloporus ~ 

Kinosturnon flavescens 

Rhynochelemys pulcherrina 

Víbora de cascabel Crotalus atrox 

También se detectaron peces como bagre y carpa, ade-

más de una gran variedad de insectos, arácnidos, así como 

anfibios; ranas y sapos. 

De las especies antes mencionadas, algunas son apro

vechadas para la alimentaci6n, obtenidas mediante la caza 

y pesca. 
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III.- REVISION DE LITERATURA. 

El estudio de las plantas tóxicas reviste cada d!a 

más importancia, debido fundamentalmente a dos factores: 

A la reducción de áreas de pastoreo y al aumento constante 

de ganado lo cual provoca casi siempre un excesivo pasto-

reo que da lugar a que las plantas indeseables prosperen ~ 

aumentando en námero, invadiendo más superficie y presen-

tando más oportunidad al ganado que las consuma. 

El estudio de las plantas tóxicas es sumamente amplio 

y es muy reciente cuando se ha iniciado en México. Es nece 

sario el conocimiento de las mismas, su morfologÍa, su 

habitat, sus cualidades y en algunos casos, tal vez, la 

substancia tóxica que contienen; por tal motivo, la lite~ 

tura C¡Ue se dispone es sumamente reducida e igualmente los 

sitios donde se les estudia, fuera del Rancho Experiméntal 

la Campana, localizado en el Estado de Chihuahua, donde se 

han estudiado las plantas tóxicas de esa zona ganadera, 

unas cuantas tesis pp.ofesionales, algunas recientes y al~ 

nos casos tratados por los mt!dicos veterinarios, no. hay 

más estudios ni reportes ni datos. 

Siendo como son, muchas las especies tóxicas ~Bn 1os 

Estados Unidos se han estudiado 700 aproximadamente), seña 

lando desde este mismo momento que la necesidad de su cono 

cimiento y la peligrosidad de las mismas, cada día va en 

aumento. 
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Juscafresa (1980) menciona que el sorgo azucarado es 

de gran rendimiento econ6mico por la cantidad de forraje -

que produce por unidad de superficie, aunque es tan peli-

groso como Sorgo comdn, el rebrote originado después del -

corte no debe pfrecerse al pastoreo ni cortarse en ~atado 

verde hasta que haya alcanzado por lo menos de 40 a 45 cms 

de altura y mientras tanto ya desaparecio el glucosido que 

da lugar al ácido cianhídrico, de efectos tóxicos para el 

animal que lo consume. 

Mancilla (1962) dice haber comprobado en la alfonbri

lla Drymaria arenarioides, la presencia de los alcaloides 

siguientes; cocaína, narcotina, veratrina, hiosciamina, ~ 

tropina, ergotóxina, como principales, y solanina, delfina 

colchicina, y tebaina, como secundarios, o que se presenta 

en menor cantidad, por lo que el problema de su toxicidad 

es sumamente complejo, dependiendo de los síntomas de el o 

los alcaloide.s que esten obrando con su mayor intensidad. 

Barret ~ !l (1979) comentan algo importante sobre el 

fijol media luna o guaracero Phaseolus lunatus. Aunque 

este tipo de frijol se cultiva generalmente para consumo 

humano, los excedentes pueden utilizarse para el ganado si 

se tiene el cuidado de retirar los granos de color crudo -

ya que estos pueden contener niveles tóxicos de ácido cia~ 

h!drico. 

Quisumbine (1947) menciona que muchas gramineas y le

guminosas contienen glucósidos cianogenéticos, compuestos 

orgánicos que contienen azucar y capaces de producir ácido 

cianhídrico en la hidrólisis. 
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Cataloga ~5 especies de las gramíneas que incluyen al 

Sorgum vulgare (Mijo), Sorgum sudanense (Sorgo de Sudán), 

y Sorgum halepense (Sorgo de Alepo, o Zacate Jhonson), 

Cynodon plectostachyum (Fasto Estrella Gigante), y~ 

aquatica, y ~5 especies de leguminosas. La más importante 

de estas últimas son el Trebol Blanco Trifolium repens, 

del cual ciertas variedades contienen el glucósido, Lotus

tral~, del cual el cianuro es liberadp bajo la acción de 

la enzima linamarasa. 

Coop y Blakley (1949) mencionan que los gluc6sidoe 

cianogenéticos por si no son venenosos; el ácido cianhÍdri 

co que se libera de ellos es lo que constituye el princi-

pio venenoso o t6xico. Este compuesto es liberado cuando -

el tejido de la planta esta deteriorado o empieza a decaer 

pero la hidr6lisis puede producirse dentro del tracto di--

. gestivo de los animales en ausencia de la enzima como re~~. 

sultado de la acción bacteriEtne. dentro del rumen. 

Van Der Walt (1944) cita que la cantidad de ácido ci

anhídrico libre dentro de cualquier planta varía particu-

larmente con la etapar de crecimiento, el suelo, el clima, 

etc. En las especies de Sorgum el ácido cianhÍdrico desa

parece de los tallos durante las tres o cuatro primeras 

semanas de vida de la planta, pero perf?iste en las hojas 

hasta la m&durez (Willaman y West, 1916). La aplicación de 

fertilizantes con nitratos favorece a un alto contenido de 

ácido cianhpidrico (Pickney, 19¿4; Couch 1932). 

Van Der Walt (1944) menciona que los factores que de

terminan la toxicidad del material cianogenético ingerido, 

42 



1 

1-
1 

para los rumiantes incluyen la cantidad ingerida de la pla~ 

ta, la dieta previa del animal, el pH contenido del conteni 

do del est6mago, el porcentaje total del ácido cianhídrico 

presante en el estado libre en la planta, la concentraci6n 

presente en la planta de la enzima liberadora de cianuro, y 

el contenido total de ácido cianhídrico de la planta. 

Evans y Evans (1957) y Ferguson, Ashwurth y Terry 

(1949; 1950) mencionaron las propiedades del Trébol Blanco 

y la alfalfa para causar tmmpanismo, a la presencia del cia 

nuro de hidr6geno y un flavanoide, la tricina, respectiva-

mente. 

Bindahl ~ ~· (1957) mencionan ~ue con una dieta (61~ 

de cebada molida, 16% de harina de soya, 22% de harina de -

alfalfa deshidratada y 1% de sal) que se conoce induce al 

timpanismo. Al remplazar la cebada ccn el maíz molido, o al 

fe.lfa deshidratada con heno de alfalfa, no se alteraron las 

características causales del timpanismo. 

Martin et al. (1968) citan que en dietas con poca can -- -
tidad de fibra en l&s cue-les la miel final proporcionaba un 

80% de la energía dietética, también hemos encontrado muer

tes ocasionadas por timpanismo cuando la fuente de í'ibra 

era la alfalfa fresca Y. no gramineas. 

Wynne y McClymont (1956) mencionan que la hipocuprosis 

observada tanto en ovinos como en vacunos que estaban en ~ 

praderas que contenían cantidades aparentemente adecuadas -

de cobre, se debiera a la presencia del forraje de pequeños 

excesos de molibdeno (2 a 9 ppm.) y exceso de sulfato. 
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Whitehead y Moxon (1952) comentan que el contenido de 

nitratos en la planta se ve afectado no s6lo por el conte

nido de nitratos deL suelo sino tambi~n por la condiciones 

climáticas. 

Weeb (1952) menciona que un sosprendente ndmero de 

plantas pueden acumular nitrato en concentración suficiente 

para ser t6xico para el ganado, cuando le.s condiciones am-

bientales son desfavorables al crecimiento de la planta. 

Olson y Moxon (1942) citan que los vacunos parecen ser 

los más susceptibles al envenenamiento con nitratos, proba

blemente debido a las condiciones favorables del rumen. 

Owen (1958) menciona que la pérdida de pelo en caba-

llos y cerdos se debe a la ingestión de la leguminosa 

Leucaena glauca, se conoce en Hawaii, Indonesia, y la Baha

mas; en estas áreas los rumiantes no parecen ser afectados. 

Damseaux (1960) menciona que el principio t6xico de la 

Leucaena glauca es un alcaloide llamado mimosina. Cuando se 

introduge experimentalmente como planta forrajera en el 

Congo, la Leucaena glauca demostr6 ser tóxica para los ovi

nos. Sólo 500 grs. suministrados durante un periodo de 5 a 

6 días produjo pérdida ·casí completa de la lana, dentro de 

los 15 días del primer suministro, y la muerte se produjo -

en algunos animales por ctstitis hemorrágica. 

Forsyth (1954) menciona que los helechos son peligro

sos cuando estan frescos, también cuando se les corta 

verdes y luego se les seca. El heno de la cola de caballo 

puede retener su toxicidad por lo menos durante 16 meses. 
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Penny (1953) cita a la familia de la Umbelíferas en -

las que incluye especies importantes y altamente peligrosa 

Aunque generalmente se considera que el envenenamiento con 

cicuta Conium meculatum se produce s6lo cuando escasea 

otra ve~taci6n. 

Salvatore y Giovanni (1951) mencionan que la especie 

ex6tica Ferula communis es de interés porque el agente 

t6xico se asemeja al del Trébol dulce com~ ya que dismi-

nuye el nivel de protronbina y por lo consiguiente aumenta 

el tiempo de coagulaci6n de la sangre. 

Bull (1955) cita que el envenenamiento con cineraria 

Senecio jacoeba, es usualmente cr6nico y está asociado con 

profundos cambios en la anatomía del higado; se presenta, 

microsc6picamente en forma car8.cteristica, una combinación 

de hemorragia, necrosis y cirrosis. 

Marsh y Marsh (1919) mencionan 0ue el alto contenido 

de taninos es el responsable de la toxicidad, tanto de las 

hojas como de las bellotas delroble. 

Bolton (1955) cita a la familia de las Ericáceas 

(Azalea)~ las cuales contienen el gluc6sido andromedot6-

xina. Aunque el peligro de estas especies para el ganado ~ 

es conocido desde hace muchos años, no parece ser recono -

cido con la amplitud necesaria. 

Gallie y Paterson (1945) mencionan a la mostaza 

blanca como maleza relacionada, la mostaza silvestre, ~ 

pie arvensis es inofensiva hasta que han formado la semi--

lla, que es cuando se puede tornar peligrosa. 
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Gregory (1952) menciona que el alto contenido de agua 

en las hojas de la remolacha es suficiente para causar ~ 

diarrea. 

Venn (1952) menciona, que vacunos que han estado a 

dieta a base de hojas de remolacha en crecimiento no sólo 

tuvieron sino que se volvieron ciegos. 

Baker y Eden (1954) citan los peligros que implica 

permitir al ganado el acceso a las hojas verdes de la remo 

lacha y de mangold (subespecie de Beta vulgaris), y por 

supuesto, de las Brassicas, nabos y navas suecos. Es habi

tual atribuirle el envenenamiento al alto contenido de ox~ 

latos de mangold y remolacha. 

Ironside y Temperton (1943) menciona que las papas 

verdes o brotadas no deben ser sum~nistradas al ganado 

ciadas las grandes cantidades del alcaloide solanina que se 

produce durante el proceso de verdeo. El rastrojo es igual 

mente ve:nenoso y aparentemente ha causado considerables 

p~rdidas en Europa. 

Clarcke (1847) menciona que los animales domésticos -

son susceptibles en el siguiente orden a la intoxicación -

por el ricino: equino, ovino, vacuno y_porcino~ Los patos 

y las gallinas son asimismo susceptibles en menor grado. 
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3.1 CAUSAS DE TOXICIDAD. La muerte de ganado por 

plantas t6xicas, es un problema difÍcil de resolver ya que 

existen varias razones por las cuales los ganaderos no le 

han dad~ importancia como son: 

A) Las p~rdidas de ganado no son uniformes cada año. 

B) Las p~rdidas de ganado no tienen la misma intensi. 

dad en todos los ranchos. 

C) Los ganaderos no le dan importancia porque sólo -

consideran las muertes como problema, pero no 

toman en cuenta otras causas como la reducci6n de 

peso, de fertilidad y algunas malformaciones gen~ 

ticas. 

D) En ocasiones se requiere una interacci6n de facto 

res para que se presente la intoxicación de anima 

les. 

3.2 CLASES DE PLANTAS NOCIVAS. Una de las princiua --
les consecuencias del mal uso de los agostaderos es la re4 

ducción de especies forrajeras y el aumento de plantas 

nocivas. 

Estas plantas las podemos dividir en dos grupos: 

A) Plantas que consumen los animales y que están 

compitiendo con especies forrajeras. 

B) Plantas que consumen los animales y les causan 

daño las cuales pueden s•r de dos formas; 

Plantas que causan daño físico al animal. 

Plantas tóxicas. 
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Dentro de las plantas t6xicas se pueden subdividir en 

varios grupos: 

a) Plantas que contienen substancias que de por si -

son t6xicas, como la alfonbrilla (Drymaria arena

rioides). 

b) Plantas que contienen substancias que no son 

t6xicas pero que al desconponerse forman producto 

tóxico, ya sea al principio o después de ser i~ 

ridas como en el caso de los sorgos (Sorghun ~) 

e) Plantas que no contienen substancias t6xicas, sin 

embargo son susceptibles al ataque de microorga-

nismos que producen substancias t6xicas a los 

animales por ejemplo ataque de hongos; Ergot. 

d) Plantas que tienen la capacidad de absorver y al~ 

macenar substancias del suelo en cantidades que 

son tóxicas para los animales como el quelite 

(Amaranthus spp.), el cual acumula nitratos. 

e) Plantas que contienen substancias aue reaccionan 

con los rayos solares y causan quemaduras en la -

piel como la palmilla (Nolina texana). 

3.3 REGLAS PARA PREVENIR INTOXICACIONES POR PLANTAS 

TOXICAS. Cl:lmo dice el dicho "Es más fácil prevenir aue 

lBmentar" así que muchas veces cuando se presenta una 

intoxicaci6n, no hay tiempo de aplicar el antidoto y conse 

cuentemente se pierde el animal. Por lo que se puede dar -

algunos consejos para prevenir intoxicaciones en el ganado 

La prevenci6n del envenenamient~ es mucho más fácil y 

sencilla que curar animales intoxicados y con muy pocas P2 
sibilidades de ~xito. 
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Aún cuando el manejo de pastizales no es la solución 

completa para el problema de las plantas tóxicas, es econó 

micamente más factble. Unas cuantas reglas de un buen ma

nejo de pastizales y ganado llevada cuidadosamente podrán 

prevenir la mayoría de los casos de envenenamiento: 

A) No abuse del pastizal para provocar la invasión -

de nuevas especies o mayor distribución de las e& 

pecies tóxicas que todo el tiempo están presentes 

en cantidades no peligrosas para el ganado. 

B) Evite el pastoreo en áreas donde las ~lantas tóxi 

cas son abundantes. Esto quiz~ requiere cercar 

algunas áreas donde existe ganado vacuno, pero 

donde existen ovejas estas áreas se pueden evitar 

con un buen pastor. 

C) No mueva los animales apresuradamente a través de 

un área donde existan plantas tóxicas. LOs anima

sin prisa seleccionan un mejor forraje y son meno 

propensos a consumir plantas venenosas en centida 

des tóxicas. 

D) No fuerce a los animales a permanecer en un 

potrero o pastizal despu~s de haber utilizado las 

especies forrajeras buenas, ya o...ue el animal emp!_ 

zará a consumir las especies menos apetecibles y 

frecuentemente tóxicas. 

E) No permita que los animales pastoreen en las pri

meras lluvias un pastizal, hasta que las especies 

forrajeras buenas hayan crecido lo suficiente 

para soportar la carga animal o proveer forraje -

suficiente para no forzar el consumo del creci-
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miento tierno de especies t6xicas. Algunas espe -

cies son más venenosas en el otoño: otras cuando 

tienen fruto y otras en la primavera. Este factor 

debe ser considerado cuidadosamente al hacer pro

gramas de pastoreo. 

F) Cuando los animales esten consumiendo alimento 

seco o después de privarlos del forraje, como en 

los casos de transpQrte, embarque o acorralado, • 

no los ponga en pastizales que contengan plantas 

t6xicas, aunque exista buen forraje. 

G} Proporcione todo el tiempo a sus enimeles agua s~ 

ficiente y bien distribuida en los potreros, para 

no inducir en ellos el aumento en la cantidad de 

forraje. 

H) Use abundantes cantidades de sal, ya que la falta 

de esta puede causar que los animales coman plan~ 

tas que normalmente no pastorean. La escasez de -

otros minerales, especialmente fósforo, induce a 

un apetito anormal que se. puede identificar cuan~ 

do los animales mastican huesos, latas, papeles o 

cuando lamen la tierra. Los animales con deficien 

cias en minerales es seguro que comerán anormal-

mente plantas de bajo valor forrajero, como las 

plantas tóxicas. La alimentaci6n suplementaria 

con harina de hueso y otros compuestos minerales 

reducirá grandemente las pérdidas por envenena- -

miento. 

I} Pastoree con el tipo de animales ~ue no sean afee 

tados por una planta tóxica específica que se 

encuentre en sus potreros. Algunas son altamente 

venenosas para un tipo de ganado, pero inofensiva 
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para otro, cuando menos, bajo ciertas prácticas 

de manejo no son peligrosas. 

J) Si las plantas tóxicas estan localizadas, el tra

tamiento con herbicidas puede ser económico. 

3.4 PRINCIPIOS TOXICOS. En las plantas hay gran v~ 

riedad de compuestos que al ser ingeridos por los animales 

pueden ser tóxicos de por sí o bien pueden desconponerse -

en otros compuestos que son tóxicos. Algunas veces el pri~ 

cipio t6xico es fácil de identificar ya que algunas plan -

tas contienen substancias t6xicas específicas, sin embargo 

en otras situaciones es difícil puesto que se pueden pre~

sentar dos o más substancias t6xicas en una misma planta 

como en el caso de la Nolina texana que además de contener 

una substancia fotosensitiva tiene una saponina. Otras 

plantas pueden contener otras substancias Que produscan 

alguna deficiencia como el Fteridium ~ Las cuales con-

tienen una substancia que causa deficiencia de tiamina. 

También existe un gran grupo de plantas en las cuales se 

desconoce el principio activo y otras plantas contienen 

alguna substancia t6xica, sin embargo no causan ningún 

transtorno fisiol6gico. 

En este trabajo presentaremos los principios t6xicos 

más comúnmente encontrados en las ple~tas en los pastiza

les. 

3.4.1 ALCALOIDES. Los alcaloides son compuestos 

químicos, la mayor parte de ellos tienen sabor amargo y se 

encuentran presentes ent~ el 5 al 10% de las especies de 

plantas. Estos alcaloides son más comunes en la familia de 

las Leguminosas y Amaryllidaceas que en otras familias se 
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han encontrado más de 5,000 alcaloides en las plantas. 

Asimismo,, se han encontrado algunos alcaloides de similar 

estructura en plantas de parentesco cercano, sin embargo 

en ocasiones se encuentran en plantas sin parentesco. 

La mayor parte de los alcaloides producen una fuerte 

reacción cuando se introducen al cuerpo del animal. 

Estos alcaloides atacan principalmente el sistema ner 

vidso pero el mecanismo no es bien conocido, otros alcaloi 

des pueden producir lesiones en el higado. En ivestigagiÓR 

reciente se ha encontrado que algunos alcaloides producen 

efectos teratogénicos, es decir, causan malformaciones 

genéticas, como la ciclopsia (un solo ojo) hidrocefal.ia, -

paladar hendido y· deformaciones en el esqueJ.eto. 

3.4.2 POLIPEPTIDOS Y AMINAS. Los polipeptiuos son 

substancias que contienen dos o más aminoácidos y se deno

minan di, tri o polipeptidos, pocas plantas contienen poli 

peptidos tóxicos, como algunas algas (Microcystis ~.), 

hongos como el (Amanita ~·), que es un champiñon. 

Las aminas son comp~estos orgánicos nitrogenados que 

pueden considerarse derivados del amoniaco. Se encuentran 

en algunos hongos como el (Claviceps ~.)acompañado tam

bien de alcaloides. También en el guajillo (Acacia berlan

dieri), es el principal agente tóxico. 

3.4.3 GLICOSIDOS. Los glicosidos son substancias -

que al descomponerse dan uno o más azucares y uno o más 

compu~stos llamados aglicones. 

Los glicósidos puros son generalmente amargos, incol~ 

ros y sÓlidos cristalinos, y son ~s difundidos en el r 

reino vegetal que los alcaloides. Muchos no son tóxicos. 
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La toxicidad del glicósido está en funci6n de los 

aglicones en que se descompone. Los glicósidos tóxicos in

cluyen los cianogenéticos, las substancias que producen 

bocio, aceites irritantes, cumarinas, y los asteroides. 

La cantidad del glicósido presente en las plantas 

depende de varios factores intr!nsicos como son factores -

genéticos, parte de la planta, edad de la planta, y alguna 

veces el sexo de la 'planta, así como también de húmedad y 

fertilidad del suelo. 

3.4.4 OXALATOS. Esta substancia se encuentra en 

las plantas en forma de oxalato u oxalato ácido de sodio, 

potasio y calcio. 

El oxalato de sodio y potasio son solubles y el de 

calcio es insoluble. El contenido de oxalatos solubles 

varía dependiendo el lugar y la estaci6n del ~~o, llegando 

a su máximo al final del verano o principio de otoño. 

Cuando el animal ingiere oxalatos insolubles, éste no 

es absorvido y es excretado sin problema. Los oxala~os so

lubles cuando son ingeridos en grandes cantidades reaccio~ 

nan con el calcio del cuerpo y la muerte ocurre por hipo-

calcemia y un mla funcionamiento del riñón por acumulación 

de cristales de oxalato de calcio en los tubos renales. 

3.4.5 RESINAS Y RESINOIDES. Son ciertas subetan- -

cias que se encuentran en las plantas. La estructura 

quÍmica de muchas resinas no se conoce aún. La actividad 

fisiológica afecta directamente al sistema nervioso y al -

tejido muscular. 
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3.4.6 SUBSTANCIAS FOTOSENSITIVAS. Son substancias 

que se encuentran en las plantas y al ser consumidas por 

los animales pasan al sistema circulatorio, llegan a la 

piel y reaccionan con la luz del sol causando primero eri-· 

tema, prurito y posteriormente necrosis en la piel. 

Hay tres tipos de fotosensibilidad: 

Tipo I. 

Tipo II. 

Llamada también fotosensibilidad primaria, 

cuando el agente t6xico se absorve directa 

mente del tracto digestivo, no depende del 

mal funcionamiento de los Órganos del 

cuerpo. 

Esta es debido a efectos hereditarios en -

el metabolismo y ocurre en alguna raza de 

ganado como el ~ereford y ovejas Southdown 

Tipo III. Fotosensibilidad hepatogénica. Algunas 

substancias en las plantas no permiten que 

que el hígado o los conductos biliares 

desechen la substancia fotosensitiva y se 

acumula en el sistema circulatorio. La foto 

sensibilidad más trecuente es de este tipo. 

3.4.7 INTOXICAOION POR MINERALES. La intoxicaci6n 

por minerales es un problema que con frecuencia lo podemos 

encontrar en la práctica. Las más comunes son la intoxica~ 

ción con nitrógeno y selenio. 
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3.5 ALELOPATIA: ANTAGONISMO ENTRE ESPECIES VEGETALES. 

Desde principios de siglo algunos científicos notaron 

que las plantas compiten entre sí por el territorio, por la 

luz y por el agua. Las armas usadas por ellas son substan -

cias quÍmicas que dañan al competidor que casi siempre es -

otra planta, pero frecuentemente son bacterias o insectos -

dañinos. 

Aunque este campo de la investigación es relativamente 

reciente, ya que existen numerosos estudios que han desper

tado gran interés entre la comunidad científica, especial -

mente aquellos relacionados con la ecología y ciencias agr~ 

nómicas. 

Es fácil observar como ciertas plantas tienden a domi

nar el territorio. Muchas veces se pueden ver como verdade

ras islas formadas por una gran densidad de plantas de una 

sóla especie. Estas islas se ven rodeadas de escasa vegeta-
. , 

C1on 

La explicaci6n moderna al fen6meno anterior, es alelo

patía, es decir, la planta domina porque libera substancias 

químicas que inhiben la germinaci6n o el crecimiento de 

otras especies. 

Muller (1970) realizó estudios de la vegetación de la 

zona árida del sur de California y la guerras químicas que 

allí se liberan entre especies. 

Las especies mejor armadas son la~ plantas aromáticas 

de los géneros Salvia y Artemisia. 

Entre las substancias tóxicas que producen la Salvia -

heterophila y la Artemisia californica, se identificaron 

los monoterpenos cineol y alcanfor. 
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Es bien conocido el hecho de que plantas y árboles de 

follaje aromático impiden la proliferaci6n de plantas veci 

nas, tal es el caso de Artemisias como !• mexicana y la 

A. klotzchiana del valle del Mezquital. 

El pirul y las diversas especies de hucaliptos son ri 

cos en monoterpenos, por lo que s6lo pocas especies viven

en sus cercanías. 

El Parthenium argentatum o Guayule es una planta ada~ 

tada a las condiciones de extrema áridez del Norte de Méxi 

co y Sur de los Estados Unidos. Esta planta contiene ácido 

cinámico, un inhibidor de germinaci6n que actúa contra el-

mismo. 

La presencia de un inhibidor de germinaci6n en las s~ 

millas del guayule, trae ventajas para la planta, ya que -

estas semillas sólo germinan cuando se lavan con suficien

te agua que elimina el inhibidor. hn condiciones naturales 

este lavado sólo se logra por medio de una lluvia intensa, 

la que dejaría a la tierra hQmeda para dar cierta seguri-

dad a la vida de la nueva planta. 

Existen numerosos usos de alelopatía, muchos de los 

cuales ya han tenido aplicaci6n práctica, tal es el caso 

del sorgo. 

CUando el sorgo seco se deja en el campo, libera el -

glucósido cianogénetico dhurrina que inhibe el crecimiento 

de numerosas malas hierbas, permitiendo el crecimiento sin 

competencia de algunas plantas de cultivo. 

La alelopatía, el más joven de los campos de investiga 

ción en reguladores de crecimiento, tiene un amplio futuro. 

Seguramente interesará a más fitoquímicos y bioquÍmicos, 

sus aplicaciones prácticas serán cada día más numerosas en

agricultura, horticultura y fruticultura. 
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3.6 DESCRIPCION BOTANICA. 

3.6.1 N.V. CADILLO. 

N .e. Xanthium canadense Mill. 

Fam. Compositae. 

DESCRIPCION.- Es una planta anual de estaci6n calien

te, erecta y muy ramificada, que alcanza unos 80 cms. de a! 

tura, de tallos fuertes y ramas esparcidas, ambas ásperas y 

cubiertas de pelos blanquecinos con base de color caf~. 

Las hojas alternas y ásperas al tacto, anchas, dentas

das o lobuladas en sus bordes, de unos 7 cms. de largo. Las 

flores masculinas nacen en ramas cortas termiDE~es, y las -

femeninas en racimos, en las axilas de las hojas. El fruto

es pequeño, «e forma oval, rodeado de una envoltura áspera, 

de unos 3 cms. de largo por 1.5 cms. de ancho; posee fuerte 

espina en forma de gancho y cada compartimiento contiene 

una semilla 

DISTRIBUCION.- Hay cerca de 40 especies que crecen en 

México. El Cadillo es comúnmente una hierba de tierra culti 

vada y de agostaderos de.teriorados, es más abundante a los -

lados de los caminos o donde el suelo se ha roturado, pred~ 

mina en arroyos y lagunas temporales, puede ser abundante 

en sitios de pastizal que reciben corrientes de agua. 

La especie más común y conocida es Xanthium canadense 

Mill., pero es posible que se encuentre Xanthium strumarium 

L. 
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PRINCIPIO TOXICO.- Se considera 0ue el cadillo tiene 

dos acciones : una mecánica debido a sus espinas en los fru 

tos aunque estos muy pocas veces son consumidos, pero se 

adhie~n fácilmente a los ovinos en detrimento de la cali-

dad y producción de lana, y en los toros y novillos se ad-

hieren al prepucio produciendo irritaciones mecánivas que 

pueden dar origen a lesiones mayores; la segunda forma de 

acción es la tóxica debido a un glucósido t6xico "Xanthos-

trumarin", abundante en las hojas y semillas. 

Las plantas jovenes son más t6xicas que las maduras, -

ya que en este estado; incluso, no producen intoxicación. 

Los envenenamientos son más f~cuentes a la entrada de las 

lluvias, ya que éstas dan oportunidad al cadillo de prospe

rar en abundancia, y si no hay pasto disponible los anima-

les la consumen. 

TOXIGIDAD, SINTOMAS Y LESIONES.- La dosis es de cerca 

de 3 hilogramos por cada 100 kiiogramos de peso vivo en 

bovinos y en ovejas 1.5 kilogramos por 100 kilogramos. 

El envenenamiento es evidente dentro de las siguientes 

24 horas de que los animales han consumido la planta. 

Inicialmente hay debilidad, marcha vacilante, náuseas, 

respiración acelerada, temperatura más baja de lo normal, -

pulso rápido y débil y espasmos; el vomito puede ocurrir en 

casos severos y la muerte ocurre dentro de 1~ a ~4 horas 

después de presentarse los primeros sintomas. 

TRATAMIENTO.- Los animales que muestren los primeros 

síntomas, deben ser llevados a un lugar caliente y mantene~ 

losquietos, proporcionarles substancias grasosas como acei

te crudo de linaza, aceite mineral, cremas espesas o leche 

entera con un tubo estomacal. Es conveniente usar estimulan 

tes cardiacos y respiratorios. 
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3.6.2 N.V. CALABACILLA LOCA Y CALABACILLA ESTRELLA 

N.c. CUcurbita foetidissima H.B.K. y L. 

Cucurbita digitata Gray. 

Fam. CUcurbitaceae. 

DESCRIPCION.- La calabacilla loca es una planta anual, 

áspera, con tallos más cortos que otras calabazas, cundidor 

mediante zarcillos ramificados. Flores de dos clases: las 

masculinas, con la corola acampanada, de un color anaranjado 

y el cáliz intímamente unido a ella; cinco estambres agrupa

dos a dos haces y otro estambre aislado, pero todos ellos 

soldados por las anteras. Las flores femenin~s tienen un es• 

tilo ~~ico y tres estigmas muy desarrollados. El fruto tiene 

la cascara dura (pepÓnide), con pulpa central muy desarroll~ 

da y numerosas semillas que en este cultivar se caracterizan 

por tener tegumento muy delgado y contener los cotiledones -

carnosos gran cantidad de substancia de reserva de caracter

oleaginoso. 

Los frutos son verdes durante su desarrollo, despu~s 

cambian Ei color amarillento al aproximarse su madurez. En g~ 

neral, la planta es de color verde opaco, por una capa cero

sa que contiene y que le sirve para adaptarse mejor a condi

ciones de sequía. 

Las semillas son blan~uecinas, ligeramente ovoides y 

aplanadas, con longitud de 8-12 mm, de ancho de 5 a 7 mm. 

La calabacilla madura es más o menos esférica y con un diá-

metro aproximado de 10 cm., su cascara es dura y su conteni

do es pulposo. Al cortar la planta o los frutos, se percibe

un olor desagradable, de donde se deriva su nombre científi 

co de la especie (foetidissima) (Shreve y Wiggins, 1964). 

DISTRIBUCION.- Se localiza en suelos arenosos de alu--
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vi6n, tierras desgastadas y campos abandonados, en tierras 

abiertas al cultivo, y agostaderos sobrepastoreados. 

DESCRIPCION.- La calabacilla estrella es una hierba 

perenne, enredadera postrada con una raíz tuberosa profunda, 

ramas delgadas y ampliamente extendidas, rara ves trapadora; 

tallos delgados, glabros, con pústulas blanquizcas o trico-

mas ovales en los ángulos; zarcillos con peciolos muy cortos 

de 3 - 5 partidos, ramas con glándulas puntiagudas; hojas 

con 5 16bulos partiendose cerca de la base de la hoja, con -

apariencia de dedos; 16bulos de 4 a lo cms. de largo, lance~ 

ladas-lineares a veces sublobadas, verdes, llevando tricomas 

c6nicos arriba y abajo, algunas veces pálidos por abajo, pe

cíolos delgados, conspicuamente venados, más pequeños en los 

lóbulos; flores de 4 a 6 cm de largo, cáliz cilÍndrico a 11-

geram~nte acampanado, hispiduloso, tubo de 2.5 a 3 cm de lar 

go, corola esparcidamente velluda; fruto globoso, verde ose~ 

ro brillante con 10 rayas delgadas y a veces moteadas. Semi

llas ovadas de 10 a 11 mm de largo y de 7 a 8 mm de ancho. 

:PRINCIPIO TO:X.IGO.- Kingsbury reporta para el género 

que el principio tóxico es a base de nitratos. 

No se encontro literatura sobre síntomas y lesiones de 

envenenamiento, y las condiciones de toxicidad como en las -

demás plantas, están condicionadas a la falta de forraje por 

el mal manejo, sequía o .deficiencia de minerales. 
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3.6.3 N.V. CARDO SANTO. 

N.C. Cirsium arvense (L.) Scop. 

Fam. Compositae. 

DESCRIPCION.- Maleza nociva perenne, hojas con lcSbulos 

espinosos, con tallos rígidos de 30 a 120 cm de altura. Se -

reproduce por semillas o por rizomas que se extienden hori-

zontalmente y muy rápidos en grandes ~reas, produciendo pl~ 

tas nuevas. Hojas alternas y pedunculadas, oblongas o lanceo 

ladas y divididas en lcSbulos irregulares con muchas peque~as 

espinas amarillas. Las flores est~ en cabezuelas de 13 a 19 

mm. de di~metro, cada una conteniendo muchas flores pequeñas 

tubulares de color rosa-pdrpura, las br~cteas que envuelven

a cada cabeza no tienen espinas. Esta especie se diferencia

de otra del mismo género en que tienen las flores masculinas 

y las femeninas en diferentes lugares de las cabezuelas y en 

diferentes plantas.Las plantas masculinas forman grandes co

lonias y no pueden producir frutos, ~stos son de color cane

la y miden más o menos 3 mm de largo, oblongos y lisos con -

un mechon de pelos en la punta, caen despu€s de la madurez,

dejando ver un apice redondeando con un pequeño tubérculo en 

el centro. 

DISTRIBUCION.- Es introducido de Europa, pero se ha 

adaptado perfectamente a los climas áridos y semiáridos de -

América. Se distribuye ~n los suelos cultivados, a orillas 

de los caminos y en pastizales en decremento. 

El principio tóxico, sintomas y lesiones y condiciones 

de envenenamiento son similares a los descritos para los 

"quelites" Amaranthus ~· (Kingsbury, 1964). 
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3.6.4 N.V. CHICALOTE. 

N.C. Argemone mexicana L. 

Fam. Papavere.ceae. 

DESCRIPCION.- Existen en nuestro país alrededor de 

doce especies del ~nero Argemone; las cuales se caracteri~ 

zan por contener en su tallo un jugo lechoso amarillo. 

Es un arbusto anual o bianual espinoso, según la espe

cie la Argemone mexicana presenta hojas alternadas, dividi

das y dispuestas en forma de pluma, y de tipo espinoso. 

Estas se encuentran erectas en botones y muy vistosas. Po-

seen 2-3 sépalos colocados por apéndice y cerca del ápice, 

4-6 pétalos blanco, amarillo o naranja •• 

Presenta estigmas sésiles o cortos, en forma radiada,

ovarios en 4-6 cilios delgados. C~psulas oblongas o fusifor 

mes, aberturas apicales de 4-6 válvas. Semillas numerosas.

globosas y reticulares. Su etapa de floración se efec.túa 

desde el mes de abril hasta octubre. 

DISTRIBUCION.- Se le encuentra ampliamente distribui

da en zonas del norte de México, y sur de los Estados Uni-

dos. Asimismo existen en amplias zonas del pa!s en habitats 

favorables como son las tierras de cultivo y agostaderos -

sobrepastoreados. 

PRINCIPIO TOXICO.- Los alcaloides fisiolÓgicamente 

activos isoquinolina, berberina y protopina se encuentran 

en toda la planta sanguinarina y dihidrosanguinar.ina en las 

semillas. (K1ngsbury, 1964). 

El principio tóxico se encuentra en la substancia an~

loga a la morfina la cual es secante, ocre y volátil; pro-

duce efectos hemetocatórticos en los animales que la consu

men. Produce adicción. 
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TOXICIDAD, SINTOMAS Y LESIONES.- Argemone albiflora 

Argemone mexicana y Argemone intermedia se han considerado 

tóxicas, desde antes de el s. XX, son notablemente desagra

dables a los animales y los casos de envenenamiento son 

raros, sin embargo, las plantas y su semilla contienen ale~ 

loides los cuales producen toxicidad si son ingeridos en 

cantidades suficientes. En Australia han ocurrido algunos 

casos sospechosos de envenenamiento de bovinos por inges--

tión de Argemone mexicana, pero los experimentos de alimen

tación para confirmarlos no dieron resultados positivos. El 

envenenamiento de gallinas despu~s de la ingestión de semi

llas de esta planta tambi~n fue sospechoso y en experimento 

de alimentación dieron resultados positivos de toxicidad. 

Cerca de 30 gr de semilla produjo síntomas de envenenamien

to en una semana y ·media, cuando se les suministró en pequ~ 

ftas cantidades diarias durante este periodo. Con excepcion

de 60 gr menos produjo la muerte en un mes. 

El principal sintoma fu~ edema general, que se observó 

antes de la muerte como inflamación del cuello y obscureci

miento de la punta de la cresta. 

Los alcaloides contenidos en la semilla se identifica

ron y mostraron capacidad de producir dilatación de los ca

pilares, principalmente con derrame de fluido. La epidemia

de hidropesía debida a la ingestión de aceite de Argemone -

ha sido revisada por Chandhuri y Sanghr~ y colaboradores, -

citados por Kingsbury (1964). 

El alcaloide o producto de su degradación, puede ser -

transmitido en cantidad tóxica a traves de la leche de un

animal aunque ~1 mismo no demuestre los síntomas. 

La acción fisiológica es muy parecida a las que produ

el opio. Puede inclive producir efectos vómito~rgantes. 
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3.6.5 N.V. ENCINOS. 

N.c. Quercus ~· 

Fam. Pagaceae. 

DESCRIPCION.- Flores masculinas en amentos implantados 

en las axilas me las hojas. Las femeninas en inflorescencia 

separada, o solitarias en las axilas de las hojas. Flores -

masculinas con un perigonio de 2 a 6 diviciones e igual nú

mero en los estambre. Las femeninas con un perigonio pajoso 

gineceo tricarpelar, trilocular, con 2 Óvulos en cada cavi

dad; de los 6 Óvulos sólo uno se desarrolla. El fruto se 

llama bellota, es de forma más o menos ovoidea y está rodea 

da por una envoltura escamosa llamada cúpula. 

La clasificación de los encinos se hace en base a la -

forma de la hoja, borde, nerviación, base, ápice, presencia 

o ausencia de tomento; fruto, forma de este, tamaño, agrup~ 

miento, etc. 

Estas plantas tienen una gran cantidad de tanino en su 

corteza (un 30%), usado en la curtiduría; las agallas que -

se forman en sus hojas, contienen un 26~ de esta substancia 

DISTRIBUCION.- En nuestro país existen unas 350 especi 

es de encinos, distribuidas principalmente en los climas 

templados y templados cálidos. Están extendidos en el hemis 

ferio septentrional. 

TOXICIDAD, SINTOMAS Y LESIONES.- La toxicidad del ro-

ble fue atribuida a su contenido de taninos en el S. XIX. 

Alimentaciones experimentales con taninos no demostraron to 

xicidad en un principio pero el análisis de las bellotas no 

revelo otro factos tóxico que no fuera la fracción de tani~ 

nos. Se demostró que el tanino del roble es hidrolizado y

llevado al torrente sanguíneo del tracto digestivo. 
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El ácido gálico fue identificado como el hidroxifenol 

del tanino del roble el cual es, por lo tanto, un tanino de 

la clase de los gelotaninos. 

Los principales sintomas aparecen en una semana o más 

Y rápidamente llegan a ser agudos. Estos consisten en ano~ 

xia, timpaniamo, piel rugosa, hocio seco, dolor abdominal,

sed excesiva y orina frecuente. En el bovino, la excreta al 

principio es dura y negra. Si el animal permanece vivo du~

rante suficiente tiempo, esta cambia a diarrea, y aumenta -

el contenido de taninos en la sangre. Algunas veces ocurren 

tumores edematosos en la porción ventral del cuerpo. El pul 

so llega a ser d~bil y rápido antes de la muerte y puede ha 

ber una descarga café por los orificios nasales. No hay 

fiebre. La muerte sobreviene en más del 85~ de los casos si 

no es dado a tiempo un tratamiento adecuado. Los sintomas -

terminan de 3 a 10 días pero puede ocurrir la muerte en un 

periodo de 24 horas. 

Las lesiones principales son gastritis y nefritis. El 

abdomen y el intestino delgado están inflamados y con fre~~ 

cuencia presentan severas hemorragias en otros órganos. El 

edema subcútaneo es común. Grandes cantidades de fluidos 

son encontradas en cavidades corporales principalmente en 

casos agudos. Sin embargo, los cambios renalesconstituyen 

la lesión más interesante en esta enfermedad. 

El grado de retenci6n de nitrógeno· puede ser usado 

como un índice del daño renal. El nivel de taninos detecta

dos en el suero sanguíneo parece ser más una función de ab

sorción que del total de cantidad ingerida. 

Pueden ocurrir casos ocasionales en cualquier época 

del año, pero la temporada peligrosa es durante la brota- -

ción del nuevo follaje en pastizales por robles. 
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).6.6 N.V. ESTAFIATE. 

N.C. Artemisia filifolia Torr. 

Fam. Compositae. 

DESCRIPCION.- Planta semileñosa a herbácea, hojas del 

gadas y largas (filiformes), tan anchas como gruesas, de e~ 

lor grisáceo, cabezas de sólo 2 mm de largo, numerosas, en 

panículas, lígulas de maduraci6n tardía en el fruto (aque-

nio). (Corell y Johnston, 1970). 

DISTRIBUCION.- Se encuentra en suelos profundos aren~ 

sos principalmente, y en agostaderos sobrepastoreados. 

SINTOMAS.- Se cree oue estas especies causan una en~

fermedad en los equinos. Esta se desarrolla antes de que se 

acostumbren a consumirla y a unos pocos días de que fueron 

puestos en un pastizal con Artemisia. Los síntomas incluyen 

nerviosismo y tendencia a caer cuando son forzados a cami-

nar. Posteriormente se presenta una parálisis parcial de 

los mienbros anteriores, pérdida de apetito y después de 

una o dos semanas estan capacitados para consumir grandes -

centidades de esta planta sin desarrollar síntomas futuros. 

Un poco más de 200 especies de Artemisias producen ~

aceites volátiles utilizados en el comercio y pueden ser t~ 

xicos si se ingieren en grandes cantidades. Son plantas ar~ 

máticas que se pastorean fuertemente y; en general, es fo-

rraje deseable. Sin embargo, un pastoreo mucho muy fuerte 

sobre estas especies puede causar problemas. (Kingsbury, 

1964). 
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3.6.7 N.V. GIRASOLILLO CABEZON. 

N.C. Helenium quadridentatum Labill. 

Fam. Compositae. 

DESCRIPCION.- Hierba perenne de raices fibrosas, ta-

llos erectos de 30 a 100 cm de altura, muy ramificada en la 

parte superior de la planta. Hojas lineares elípticas, con

margenes aserrados de 3 a 15 cm de largo y de 3 a 18 de 

ancho, agudas y con el ápice hacia abajo. Flores en pedún-

culos de 3 a 6 cm de largo, en receptaculos globosos. Las -

flores ligulares o externas pistiladas o tardíamente férti

les, lígulas amarillas. Flores del disco o internas amari-

llas con los pétalos unidos y 5 lobuladas. El fruto es un -

aquenio de 1.5 mm de largo y con pelos en las nervaduras. 

(Coreli y ~onhston, 1970). 

DISTRIBUCION.- Se localiza en pastizales sobrepasto-

reados en el borde de los caminos, a la orilla de las cer-

cas y en terrenos sembrados o en los callejones. 

PRINCIPIO TOXICO.- No se encontró información especi

fica para esta planta, pero se incluye como posible especie 

tóxica, ya que otras especies del género Helenium, como 

Helenium microcephalum D.C. y Helenium tenuifolium Nutt, se 

han reportado y comprobado como tóxicas por varios autores. 

(Kingsbury, 1964). Las caracteristicas que enseguida se an~ 

tan corresponden a Helenium autumnale. ~ planta entera, e~ 

pecialmente la flor, es amarga y más o menos irritante. Las 

plantas pulverizadas producen violentos estornudos cuando -

se inhalan y son por lo tanto usadas en medicina para prov~ 

car estornudos, los bovinos y los equinos que no e~tán fami 

liarizados con la planta, se envenenan cuando se llevan a -

lugares donde esta abunda. Como regla general los animales 
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rechazan su consumo, pero a veces se desarrolla el gusto 

por estas plantas y comen grandes cantidades lo que les pr~ 

voca la muerte. El veneno existe principalmente en las flo 

res, las plantas jóvenes parecen menos peligrosas pero en

la madurez la cantidad de veneno aumenta. 

SINTOMAS.- En experimentos hechos en Missisipi en 

vacas recién paridas, se determinaron los siguientes sínto

mas; pulso acelerado, dificultad para respirar, pérdida del 

equilibrio y sensibilidad al tacto; en casos graves, espas

mos y convulsiones antes de la muerte. Esta planta puede 

exterminarse cultivando el suelo o cortandola antes de la 

época de floración. 
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).6.8 N.V. HELECHO MACHO. 

N.c. Fteridium alquilinum (L.) Kuhn. 

Fam. Polypodiaceae. 

DESCRIPCION.- Son plantas que habitan en climas ~y 

diversos, pero se les encuentra en mayor abundancia en los 

lugares sombríos de las zonas tropicales y húmedas. Vive~ -

principalmente sobre el suelo, pero tambi~n las hay ep!fi-

tas y acuáticas. Su tamaño es muy variado: desde las formas 

más pequeñas (Trichomanes mínutisimum) de unos cuantos mil! 

metros, hasta los helechos arborescentes (Cyathea, Alsophi

la y Dicksonia) cuyo tronco leñoso puede alcanzar varios 

metros de altura. 

Tomando como tipo los helechos herbáceos y terrestres, 

que son las formas más conocidas (Dryopteris, Polypodium, -

Pteridium, etc.), se encuentra que su talo esporofito está 

formado por un tallo subterráneo o rizoma, cubierto por nu

merosas escams que lo protegen de la desecaci6n; puede ser 

horizontal o ascendente, cilíndrico o esférico, largo o 

corto, si~ple o ramificado. Tiene numerosas raíces pequeñas 

o delgadas y varias hojas grandes que salen de la tierra. 

Las hojas llamadas frondas, poseen un corto peciolo escamo

so y un limbo grande, generalmente pinado, o sea, dividido 

en pequeñas hojitas o pínulas, que se fijan a uno y otro 

lado del eje central. E veces este eje está dividido en eje 

secundarios, sobre los cuales se insertan las pínulas, y e~ 

toncas la hoja es bipinada. En algunos casos, sin embargo, 

el limbo es sencillo, no dividido en pínulas. 

DISTRIBUCION.- Es nativa de regiones altas y su desa

rrollo es variable. En las montañas crece de 2 a 3 mts. y

en los potreros, de 50 cms a 1 mt. C~ce en tierras recien 

cultivadas, secas de poco valor para el cultivo y campos 
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abandonados en gen~ral. 

FRINCIPIO TOXICO.- Contiene la enzima; tiaminasa; se 

sabe que los rizomas son cinco veces más tóxicos que las 

hojas o el resto de la planta. 

TOXICIDAD, SINTOMAS Y LESIONBS.- En equinos hay ema

ciaci6n, falta de coordinación, nerviosimo marcado, paráli

sis e incapacidad para levantarse; la muerte ocurre de 2 a 

10 días. En bovinos, el signo principal es eliminaci6n de 

orina roja de varias tonalidades; sin mostrar trastornos 

evidentes en el estado general; la orina es siempre turbia, 

opaca, y toma una tonalidad más clara si se deja en reposo; 

hay elevaci6n de temperatura, p~rdida de la salud y anemia; 

se observa petequias y equimosis en ojos, nariz y boca y 

vulva. Acompañado de estos signos puede haber cuadros gas-

troentériticos o pulmonares, con edema laríngeo, fiebre y

dificultad para respirar. Hay depresión en la actividad de 

la medula ósea, con anemia marcada y muy amenudo, infeccio

nes secundarias. A la necropsia, los equinos presentan ente 

ritis con hemorragias en el pericardio; en los bovinos hay 

hemorragias, en casi todos los 6rganos del cuerpo. 

TRAT&~IENTO.- El uso de antibioticos puede evitar in

fecciones colaterales. Se recomienda se aplique criterio 

clínico para aliviar algunos otros signos que se presenten. 

Es necesario destrUir el helecho c~n herbicidas, pero 

en su defecto se puede aplicar yeso, a ra,zón de 400 a 600 -

kgs por hectárea, lo que reduce la población de plantas del 

género Pteridium. 
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3.6.9 N.V. HIERBA DE CRISTO, CINCO NEGRITOS, TRES 

COLORES Y ZAPOTILLO. 

N.C. Lantana camara L. 

DESCRIPCION.- Es un arbust·o o puede presentarse como 

una hierba de 0.6 a 1.5 m de alto. Los tallos se ramifican 

ampliamente, son de secci6n cuadrangular y con pequeñas es

pinas en los bordes; generalmente de color verde. Las hojas 

nacen en pares o en grupos de tres, son pediceladas y arom! 

ticas cuando se comprimen, ovaladas o elípticas, algo punti 

agudas en los extremos, el haz de color verde oscuro y páli 

do en el envés, de 2.5 a 8 cm de largo y dentadas en los 

margenes. 

Las flores son de color blanco cremoso, amarillo o 

rosa, cambiando a naranja escarlata; nacen en las axilas de 

las hojas en un ramillete pedunculado largo, el pedúnculo 

de 4 a 7 cm de largo y el ramillete de 2.5 cm. Las flores -

individuales tienen cuatro 16bulos o diviciones y son tubu

lares en la parte baja. Los frutos son redondos de color 

yerde, azul o negro, de 3 a 4 mm de diámetro y contienen 

una semilla. ( Correll y Johnston, 1·~70). 

DISTRIBUGION.- .Es muy comdn alrededor de los jardines 

y sitios de casas viejas, a lo largo de los cercos, en los 

cultivos y en las margenes de bosques. 

PRINCIPIO TOXICo.-· Contiene un tr~terperoide polic!~~ 

clico llamado Lantadane A, que sensibiliza le piel a la luz 

del sol cuando es consumida por vacunos y ovejas, ocasion~ 

do que la piel se torne dura, tumefacta, con cuarteaduras y 

adolorida. A este proceso se le llama fotosensibilización. 

Los experimentos indican que la ingestión de 350 a 450 

gramos de hojas secas indujeron el envenenamiento de un 

novillo de 180 kilogramos. 
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SINTOMAS Y LESIONES.- El tipo de envenenamiento agudo 

se induce cuando los animales consumen una cantidad conside 

rable de la planta. Las lesiones y signos de fotosensibili

dad son las mismas con independencia de su causa. Los anim~ 

les fotosensibilizados presentan fotobia inmediatamente ~ 

cuando son expuestos a la luz del sol. Buscan la sombra o,

si no disponen de ella, vuelven su espalda al sol. Las le-

siones estan confinadas a las áreas de la piel blanca o li

geramente pigmentada, expuestas. Se desarrolla muy rápida-

mente eritema que va seguida de edema. Si la exposición a -

la luz termina en esta fase, la recuperaci6n se produce 

pronto. Si la exposición de la luz contináa, sigue necrosis 

de la piel y la gravedad de las lesiones puede quedar acen

tuada por traumas por frotamiento e infección. Los animales 

afectados rechazan la comida, babean y pierden peso. 

PREVENGION.- El envenenamiento por Lantana camara 

ocurre como resultado de la escasez de forraje deseable. 

Las hojas comprimidas tienen un olor y sabor picante y los

animales no las comen si hay dispo~ibilidad suficiente de -

forraje deseable. Los animales no familiarizados con ésta,

planta, en ocasiones se envenenan cuando la consumen junto 

con los pastos. En algunos casos puede ser práctico elimi-

nar la planta con azadón. 

TRATAMIENTO.- Los animales afectados deben ponerse en 
. 

la oscuridad o sombra, fuera del contacto de la luz solar. 

Deben administrarse alimentos laxantes, antisépticos lige-

ros y üngttentos cicatrizantes. Generalmente el porcentaje -

de recuperaci6n no es grande y ~nicamente se logra cuando -

los síntomas son leves. (Kingsbury, 1964). 
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3.6.10 N.V. HIGU~RILLA. 

N.C. Ricinus comunis L. 

Fam. Euphorbiaceae. 

DESCRIPCION.- Es una hierba robusta anual con aparie~ 

cia de arbusto. Los tallos son fuertes, de 1 a 3 mts. de al 

tura, son erectos, comúnmente encorvados, verdes, rojos , o 

pÚrpuras, con hojas alternas de 10 a 80 cm de largo, palme~ 

das con pedúnculos largos, delgadas con bordee prominentes, 

verdes o rojizas, en forma de estrella con 5 o más 16buloe, 

delgados y finamente dentados a los largo del margen. Las 

inflorescencias se encuentran al final de las ramas, pero -

debido al crecimiento lateral de las mismas, parecen tam-

bién laterales. Las flores se producen en racimos angostos 

y verticales de 15 a 30 cm de largo, son de color verdusco, 

blanco o café rojizo, aproximadamente de 13 mm de ancho y -

carecen de pétalos. Los frutos son erectos, ovalados y cu-

biertos con espinas erectas y carnosas. Las semillas, tres 

en cada vaina, son aproximadamente de 13 mm de largo, elíp

ticas, negras o moteadas con gris, negro y café. 

DIST3IBUCION.- Es una planta originaria de Africa Tro 

pical, cultivada en zonas cálidas; en muchos lugares se ob

serva en forma silvestre. De ella se obtiene el aceite de -

ricino. 

Se localiza en los_lienzos de corrales, callejones y

en casa abandonadas. 

PRINCIPIO TOXICO.- Contiene como principio venenoso -

una resina ~ue es una proteina verdadera, todas las partes 

de la planta particularmente la semilla, son t6xicas para -

todas las clases de ganado. 
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Los rastrojos de la planta contienen el principio tóxi 

co y no deberán ser usadas como alimento para el ganado. 

SINTOMAS.- Los síntomas de envenenamiento en caballos 

y ovejas son similares, náuseas, diarreas violentas, las 

cuales en ocasiones son sanguinolentas, además se observan

síntomas generales de intoxicaci6n; en casos de enfermedad

prolongada, se presentan temblores musculares, debilita

miento general y adelgazamiento. 

PREVENCION.- El ganado rar vez come la planta o semi

lla cuando se le proporciona suficien~e alimento. 

TRATAMIENTO.- No se puede recomendar un tratamiento -

específico para envenenamiento por esta planta. (Kingsbury, 

1964). 
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3.6.11 N.V. HIERBAS LECHOSAS. 

N.C. Asclepias ~ 

Fam. Asclepidaceae. 

DESCRIPCION.- Hierbas perennes o arbustos, a veces 

enredaderas, provistas de jugo lechoso. Hojas gpuestas o 

vetticiladas, enteras, sin estípulas. 

Flores hermafroditas, actinomorfas, agrupadas en infl~ 

rescencia cimosa. Cáliz gamopétalo, con el tubo corto y el 

limbo abierto en 5 segmentos imbricados o valvados. Corola 

semipétala, 5-lobulada o pentáfida, con el tubo muy corto y 

los 16bulos contorneados o valvsdos. Corona generalmente 

presente, inserta en la base de la corola o en la base del 

ginestegio, dividida en 5 o más escamas, a veces doble. 

Androceo de 5 estambres, unidos a la base de la corola, con 

los filamentos cortos y las anteras unidas entre sí y con -

el estigma, formando el ginostegio. Cada antera tiene dos -

sacos plínicos y un apéndice apical menbranoso; el polem de 

cada saco está adherido formando una polinia; cada polinia 

esta provista de un brazo o caudícula, que se une e. la cau

dÍcula de la otra polínia por un corpúsculo pegajoso, el ~ 

tináculo. Ovarios 2, libres basalmente y unidos por el es-

tigma; 6vulos numerosos. Fruto formado de 2 folículos, aun

que con frecuencia uno de ellos aborta, llenos de semillas 

comprimidas, provistas de un mechón de pelos sedosos. 

Esta familia comprende cerca de 250 géneros y más de -

1700 especies, distribuidas perfectamente en las regiones -

tropicales de todo el mundo. 

Las hierbas lechosas se pueden dividir en dos grandes 

grupos, uno de hojas angostas, lineares o fuertemente adel

gazadas y otro de hojas anchas. 
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Asclepias subverticillata. Vail.- Planta de hojas an

gostas. Se encuentra en planicies áridas y al pie de co

rrientes de agua. Es capaz de distribuirse rápidamente a 

través de arroyos y formar grandes colonias. La muerte se -

produce aproximadamente cuando el animal consume el·0.2% de 

su peso vivo en follaje de la planta verde. 

Asclepias latifolia. Brit.- Se desarrolla en planicies 

secas. El consumo aproximadamente del 1% del peso vivo del 

animal en follaje de plantas verdes produce la muerte. 

Asclepias angustifolia, A. brachystephana, !· linaria, 

A. nictaginifolia y!· purpurascens. Kingsbury (1964) cita 

que todas las especies del género Ascleoias son t6xicas en 

diferentes grados, por lo c~ue se recomienda estar alerta y 

obtener datos de investigaci6n y experimentaci6n que permi

tan establecer su grado de peligrosidad. 

PRIN~nFIOS TOXICOS .- Las especies de Asclepias se han 

conocido como plantas medicinales activas desde tiempos re

motos y se han incluido dentro de las farmacopeas. La fuen

te de investigaci6n de su toxicidad se ha basado en las re

sinas, donde se han encontrado galitoxina en !• subvertici

llata y A. mexicana. Una resina similar se presenta en A. -- -
eriocarpa, estas resinas son consideradas de la producci6n 

de espasmos en envenenamientos por hierbas lechosas (Ascle

pias ~.). Se han aislado algunos glié6sidos y una pequeña 

cantidad de un alcaloide. Sin embargo el efecto del alcaloi 

de está enmascarado por la gren acci6n de la resina. 

TOXICIDAD, SINTOMAS Y LESIONES.- La toxicidad determi 

nad~ experimentalmente con ovejas, est6 dada de acuerdo al 

nombre de las especies. Las ovejas, vacunos, cabras, caba-

llos y aves domésticas son afectadas por estas plantas le--
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chosas. Loe aintomae producidos por varias especies de 

Xsclepias, difieren s6lo en el grado de intensidad en que 

afectan a loe animales. 

El primer s!ntoma de toxicidad provocado es una prof~ 

da depresi6n y debilidad, acompañados por inseguridad al e~ 

minar; después el animal se cae, esta condici6n se presenta 

repetidamente a inetrvalos cortos. otros s!ntomas notables 

son; respiraci6n dificultosa, temperatura elevada y dilata

ci6n de la pupila. La muerte ocurre después de un périodo -

comatoso de duraci6n variable. Los s!ntomas aparecen pocas 

horas después de haber ingerido una dosis t6xica y la muer

te se presenta dentro de uno o pocos d!as en el más severo 

de los casos. Las lesiones no son muy notables, pero hay 

une. mayor o menor co~gest16n de varios 6rganos, incluyendo 

el hígado y riñmnes con alguna degenaraci6n encontrada en -

las preparaciones histol6gicas. La irritaci6n de la mucosa 

intestinal puede ser media o severa. En aves la depresi6n -

se acompaña por debilidad en el buche y molleja, el cual en 

la necropsia está lleno de material vegetal seco. 

CONDICIONES DE ENVENENAMIENTO.- Todas las especies de 

Asclepias son de sabor desagradable para el ganado. Han oc~ 

rrido grandes pérdidas especialmente en ovejas, pero s6lo -

cuando los animales fueron forzados a comer esta planta por 

condiciones de mal manejo o sequ!a. El más alto nivel de 

toxicidad ocurre antes de la madurez que en plantas secas. 

Sin embargo, las especies de más alta toxicidad A. eriocar

~ y !• subverticillata, pueden retener suficiente veneno 

para ser peligrosas en heno o secas. (Kingsbury, 1964). 
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3.6.12 N.V. RUINAR, MALVAViSCO Y MALVA DE LOS CERROS 

N.C. Melochia pyramidata L. 

Fam. Sterculiaceae. 

DESCRIPCION.- Planta herbácea arbustiva perenne que -

mide de 30 a 100 cms. de alturéi., de hojas laceoladas o lig~ 

ramente ove.ladas, de 3 a 7 cms. de largo, alargadas, agudas 

y lisas. Las flores son de color violeta o rosado y están

colocadas en corimbo axilares. Los tallos son de color ro-

jizo oscuros y las raices son profundas. Está última carac

terística les permite alcanzar la húmedad en los suelos por 

lo regular secos. 

DISTRIBUCION.- Se localiza en las orilles de los cami 

nos y carreteras, a la orilla de los terrenos sembrados y -

en agostaderos sobrepastoreados. 

PRINCIPIO TOXICO.- Al parecer el principio tóxico es 

un alcaloide conocido como meloquina, además de otros alca

loides no identificados. 

TOXIGI~AD, SINTOMAS Y LESIONBS.- Los signos de ésta -

enfermedad son muy característicos, pues hay parálisis del 

tren posterior, el animal no puede caminar y cuando lo hace 

cojea. Posteriormente se presenta fotofobia, hay extreñi- -

miento severo y finalmente se presenta -la muerte. Por algu

na raz6n se ha postulado que los animales presenten dolor, · 

y a la necropsia se encuentre. deshidrataci6n con ulceracio

nes en la mucosa del tracto digestivo, sobre todo en el ho 

cico; hay hemorragias en el surco coronario; el músculo car 

diaco se encuentra pálido; los bronquios presentan exudado 

espumoso y hay consolidaci6n hepática combinada con degene-

78 



raci6n. La mucosa del tracto digestivo se encuentra conges

tionada y con áreas de necrosis en el nervio ciát·ico y tam

bién en el coraz6n: en la grasa del epicardio y en las fi-

bras musculares, sobre todo en la auricula derecha. Se ha

dicho que este enfermedad se confunde fácilmente con el de

rriegue o rabia bovina. En cortes histol6gicos se observa 

la desmielizaci6n de los axones de células nerviosas. 
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3.6.13 N.V. LARGONCILLO, GATUNO Y ESPINA BLANCA. 

N.C. Acacia~ 

Fam. Leguminosae. 

DESCRIPCION.- Largoncillo Acacia constricta Benth. Es 

un arbusto espinoso de 3 a 5 m de altura, con espinas del~ 

das por pares en los nudos de las ramillas. Hojas con 4 a 7 

pares de pinas con numerosos folíolos de 2 a 4 mm de largo, 

oblongos o lineares, glabros o pubescentes, pedúnculos del

gados, pubescentes de 1 a 3 cm de largo. Flores amarillas -

fragantes, en cabezuelas de 1 cm de diámetro. El fruto es ·

una vaina o ejote de 5 a 10 cm de largo y de 3 a 5 mm de 

ancho, muy constreñidas entre las semillas, café pálido, 

valvas delgadas y dehiscentes sepárandose por la mitad al -

madurar. (Shreve y Walker, 1975). 

Gatuño Acacia greggii Gary. Con menos de 1.2 m de altu 

ra por lo que se considera un arbusto pequeño, redondeado y 

muy ramificado; ramas comúnmente armadas con formidables es 

pinas curvas como uñas de gato, situadas en los internudos 

o de vez en cuando en los nudos. Hojas con 1 a 3 pares de -

pinas; folíolos de 3 a 7 pares de 3 a 6 mm de largo, ovados 

o ligeramente oblongos, generalmente verde pálido. Flores -

blanco-cremoso, en espigas de 1 cm. de grueso y de 2 a 6 cm 

de largo. Frutos, vainas aplanadas, delgadas, usualmente 

falcadas y torcidas de 5 a 8 cm de largo y de 15 a 20 mm. -

de ancho y de color café. Semillas pequeñas y aplanadas. 

(Stodart, 1975). 

Espina blanca Acacia vernicosa Standl. Arbusto espino

so de 2 a 4 m de altura con abundantes tallos erectos desde 

la base y cubierto casi en su totalidad por pubescencia 

glandular viscosa. Espinas divergentes a cada lado de la ba 

se del pecíolo, frecuentemente pareadas, rectas ó ligerame~ 
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te curvas, delgadas, blancas o grises. Hojas pequeñas muy 

viscosas de 1 a 1.5 cm de largo bipinadas; pinas de 1 a 4 

pares con 3 a 9 pares de folíolos, ovales oblongos de 6 a 8 

mm de largo, venaci6n oscura, pecíolo de 3 a 5 mm usualmen~ 

te con una glándula cerce del ápice. Flores amarillas, gra

gantes, en cabezuelas globosas y densas con pedúnculos de 1 

a 2 cm de largo y de 3 a 6 mm de ancho, curvos, mas o menos 

constreñidos entre las semillas, aplanadas y dehiscentes. -

Las dos valvas glandular-viscosas delgadas, convexas y de -

color café lustroso. Semillas de 6 a 8 mm de largo, oval- -

oblongas, lenticulares, grisáceas o negruzcas. (Shreve y 

Walker, 1957). 

DISTRIBUCION.- Abundantes en matorrales, a los lados 

de los arroyos y pastizales descuidados o sobrepastoreados, 

y como componentes de la ve@etaci6n de matorrales espinosos 

o sub-espinoso en el municipio. 

PRINCIPIO TOXICO.- Se considera que estas especies 

contienen cantidades peligrosas de ·un glic6sido cianogené-

tico. En Arizona se ha identificado una Acacia, que se pie~ 

sa sea Acacia greggii y la consideran potencia .. lmente de 

efecto mortal en las áreas de suelo calichoso, han ocurrido 

muertes de ganado en el otoño, antes de la primera helada, 

por el alto contenido de cianuro. (Kingsbury, 1964; Parker, 

1972), la cita tambi~n como especies tóxicas (con efectos -• 
similares a los producidos por el zacate Johnson), que pro

duce ácido cianhídrico bajo condiciones de sequía o helada. 
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3.6.14 N.V. LAUREL ROSA. 

N.C. Nerium oleander L. 

Pam. Apocynaceae. 

DESCRIPCION.- Es un arbusto leñoso o árbol pequeño 

con altura de 1.5 a 8 mt. CUando crece naturalemte produce 

un gran número de tallos y forma densos grupos de árboles, 

pero en ocasiones la planta presenta tallo único, largo con 

corona de muchas ramas. 

La corteza en tallos j6venes es lisa y verde, pero las 

ramas y los troncos viejos son grices y ásperos con muchas

lenticelas sobresalientes. Las numerosas hojas pequeñas pe

diceladas, nacen en pares o más comúnmente en verticilios 

de tres alrededor de las ramillas; las hojas son simples, -

angostas,perennes, lustrosas, agudas en la punta, verde 

oscuro en el haz con una vena central prominente ligeramen

te coloreada, miden de 8 a 30 cm. de largo y el margen es -

liso. Las hojas por lo general se tornan amarillas antes de 

caerse. Las hojas producidas al principio de verano nacen

en racimos verticales al final de las ramas en la parte su

perior del arbusto. Varian de color desde blanco hasta rosa 

amarillo cremoso y de rosa a rojo oscuro. Normalmente hay 5 

pétalos de casi 2.5 cm de largo con un apéndice en la base 

de cada uno, pero se ha encontr2do en los jardines de mucha 

formas cultivadas con muchos pétalos; las vainas, que no se 

producen normalmente, son largas, angostas, cilíndricas y 

en pares. Las numerosas semillas están acomodadas con un 

manojo de pelos cafés. Todas las partes de la planta, pero 

en especial el crecimiento nuevo exudan una savia pegajosa 

y gomosa cuando las dañan o maltrata. 
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DISTRIBUCION.- Esta planta exótica, se encuentra sol~ 

mente donde ha sido plantada, pero se ha usado ampliamente 

para seto, como ormamento. Tiene un crecimiento vigoroso, -

por lo que debe cortarse frecuentemente. 

PRINCIPIO TOXIGO.- Se han aislado de esta planta dos 

glucósidos cardíacos tóxicos con propiedades similares a 

los glucósidos del género Digitalis. 

Se han reportado envenenamientos en todas las clases -

de ganado, así como en humanos. Aproximadamente de 15 a 20 

grs. de hojas verdes son suficientes para causar la muerte 

en ganado adulto o equinos. Las hojas secas son casi tan -

tóxicas como las verdes. 

TOXICIDAD, SINTOMAS Y LESIONES.- Los síntomas de en

venen8~iento en caballos, bovinos y ovejas son similares. 

Los animales afectados por la planta se debilitan, el pul

so es rápido, ocurre una sudoración profunda; la diarrea -

se presenta durante el periodo de la enfermedad y los dolo

res abdominales sen severos. En los estadías finales de in

toxicaci6n, las extremidades se enfrian y aparece sangre en 

el excremento. 

PREVENCION.- Las hojas de esta planta son fibrosas y 

firmes y los animales no las comen si existe algo de forra

je deseable. 

T~~T~IIENTO.- Los animales pueden tratarse por un ve

terinario de acuerdo a los sintomas que muestren, pero si·.

han consQ~ido una dosis mortal el tratamiento no sirve. 

(Kingsbury, 1964). 
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3.6.15 N.V. LENGUA DE VACA. 

N.C. Rumex crispus L. 

Fam. Polygonaceae. 

DESCRIPCION.- Hierba de 50 a 60 cms. de altura, a ve

ces llega a medir 1 mt. con hojas alternas, de forma el!pti 

ca-lanceoladas, con el borde crespo, glabras, miden hasta 

35 cms. de largo. Flores agrupadas en panículas amplias. 

Perigonio de 6 piezas, las 3 internas agrandadas en la fruc 

tificaci6n, callosa en la linea media. Fruto de 3 a 4 mm. 

Es una maleza de origen extranjero que crece en luga-

res húmedos. 

DISTRIBUCION.- Son comunes en suelos gravosos, ácidos 

o estériles de llanuras, generalmente en lugares húmedos 

como a la orilla de los arroyos y barrancas. 

PRINGIPIO TOXICO.- Se atribuye su toxicidad a oxala-

tos solubles. El grado en el cual los oxalatos son acumula

dos por la planta depende de varios factores y parecen ser 

de éste genero (Rumex) ocasionalmente tienen un nivel peli

groso de ellos. 

TOXI~IDAD, SINTOMAS Y LESIONES.- Algunos casos de en

venenamiento de ovejas en Australia, señalan esta planta 

como t6xica. Se encontró un nivel de oxalatos de 0.27% con 

base en peso verde. Los síntomas aparecieron aproximadamen

te en. 12 horas después de que las ovejas se llevaron a pas

torear donde la planta estaba semillada. L8s síntomas con-

sistieron en anorexia, ataxia severa, depresi6n, postraci6n 

y la muerte. 

No se encontraron lesiones especificas notables. 

(Kingsbury, 1964). 
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3.6.16 N.V. LUPINOS. 

N.C. Lupinos bicolor Findl. 

Lupinos huachucanus Jones. 

Fam. Leguminosae. 

La gran cantidad de lupinos que existen dificulta la -

identificaci6n de éstos. No todas las especies son tóxicas, 

pero todas pueden considerarse como sospechosas a menos que 

se haya probado que sean inofensivas. 

DES~RIPCION.- Los lupinos pueden ser anuales o peren

nes y su tamaño varia de 15 a 90 cms. 

Cáliz bilabiado, con el labio superior bipartido, el -

inferior tripartido. Corola violácea o azuloza en nuestros 

representantes; quilla aguda, muy arqueada hacia arriba; 

alas coherentes en el ápice, obtusas; estandarte orbicular. 

Estambres cerrados en tubo cerrado; anteras dimorfas; estit 

lo glabro y estigma apical, rodeado de un anillo de cerdi-

tas o papilas. Legumbres gruesas, peluda, transversalmente 

tabicada, dehiscente, con varias semillas. Pl~ntas herba---., 

ceas generalmente robustas, rara vez arbustos, comunes en 

zonas de montaña entre los 2,500 y 3,500 mts. de altitud. 

Flores en racimos largos, formados por verticilios super--

puestos. Este genero tiene unas 150 especies, ampliamente -

distribuidas en toda América. Algunas especies se llaman -

vulgarmente "garbancillos". 

DISTRIBUCION.- Los lupinos crecen bajo un amplio 

rango de condiciones, algunos anuales son abundantes duran

te años húmedos en áreas semidesérticas. Otras especies se 

encuentran en bosf!ues de pino, encino y orillas de caminos, 

agostaderos en-deterioro o sobrepastoreo. 
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PRINCIPIO TOXICO.- Alcaloides de quinilizidina, de ~ 

piperidina y otros tipos. (Kingsbury, 1964; Norris y Valen

tina, 1954; Parker, 1972). 

D-lupanina, esparteína y otros alcaloides (Siegmund, -

!1 !!· 1981). 

TOXICIDAD, SINTOMAS Y LESIONES.- El alcaloide veneno

so encontrado en los lupinos no es acumulativo y produce 

síntomas tÍpicos en ovejas. En casos agudos, los animales -

envenenados se vuelven fréneticos, corren como locos, tope

tean a otros animales y exiben espasmos violentos. 

La respiraci6n se hace dificultosa, pueden empezar a -

temblar, a formarseles espuma en la boca y puede ocurrir 

una hinchaz6n generalizada, los env~nenamientos cr6nicos 

por lupinos pueden desarrollarse a fines de la época de pa~ 

toreo, son caracterizados por una pérdida de condición e ic 

te ricia. 

El exámen post-mortero r€Vela daños en el higado i in-

flamaci6n en los riñones e intestino, flacidez del bazo y -

edema de los pulmones. 

No hay tratamiento médico para el envenenamiento por -

lupinos. Una práctica deseable es mantener en el verano los 

rebaños de ovejas lejos de los sitios de abundante lupino,a 

los animales hambrientos no se les debe permitir llenarse 

con esta planta. Utilizar el agostadero con ovejas cuando 

aún no hay formaci6n de fruto en la planta, evita bastante 

las pérdidas. 

CONDICIONES DE ENVENENAMIENTO.- Los lupinos son peli

grosos principalmente pare las ovejas, en vacunos y e~uinos 

los daños son menores. La parte más peligrosa de la planta 

son las vainas y semillas, las.hojas también pueden causar 

envenenamientos. 
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3.6.18 N.V. MALVA. 

N.c. Malva parviflora L. 

Fam •. Malvaceae. 

DESCRIPCION.- Es una hierba anual de crecimiento bajo 

y hábitat variable, glabra, erecta, que mide 30- 40 cms. -

Hojas suborbiculares, reniformes, con 16bulos apenas perceE 

tibles, miden de 3 - 8 cms. Flores de 8 - 12 cms de diáme-

tro, a veces menores; s~palos ovado-triangulares, ciliados; 

corola morado-pálida; carpelos glabros, con la superficie -

estriada. Fruto de 5 mm con la semilla de superficie reticu 

lada, de 2 mm. ( Sanchez, .1980). 

DISTRIBUCION.- Se encuentra en suelos húmedos y suel

tos, lugares perturbados y jardines. En el municipio tiene 

una distribuci6n amplie. en los lugares mencionados. Florea 

principalmente de noviembre a junio. 

TOXICIDAD, SINTOMAS Y LESIONES.- Afecta a los caba--

llos, ovejas y vacunos. La ingesti6n de grandes cantidades 

de la planta verde en un périodo de pocos días trae como 

consecuencia un síntoma nervioso, caracterizado por severos 

temblores musculares. El síntoma se intensifica cuando se 

esfuerza el animal a hacer ejercicio lo que puede traer 

como consecuencia una postraci6n y posteriormente la muerte 

En algunos casos se pu~de recuperar rápídamente si no se 

excita al animal. El apetito permanece normal. Una oveja 

alimentada con planta seca en una cantidad equivalente al 

154% de su peso en 26 días (Igual al 5.9·~ por día) no se e!!_ 

venen6. March y colaboradores citados por Kingsbury (i964), 

concluyeron que probablemente la planta no sea t6xica, pero 

debe anotarse que ellos usaron material seco y las muestras 

utilizadas en otros experimentos era material verde. 
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3.6.19 N.V. MEZQUITE. 

N.c. Prosopis juliflora (SW). DC. 

Fam. Leguminosae. 

DESCRIPCION.- Arbusto o árbol espinoso, que mide 2-9 

mts. de altura, cuyo desarrollo depende de las condiciones 

del suelo, tronco de corteza oscura o negrusca. Hojas bipi

nadas; foli6bulos linear-oblongos de 5-10 mm. de largo. Fl~ 

res amarillas, verdosas, aromáticas, agrupadas en espigas -

largas, de contorno oblongo, que miden 4-10 mm situadas en 

pedúnculos de 1-~ mm. Frutos de 10 - 20 cm de color amari-

llo-violáceo, hundidos entre las semillas. Semillas numero

sas rodeadas de una pulpa dulce. 

La madera as resistente de color rojizo y se usa para 

postes o puertas. De su tronco se puede obtener una goma -

parecida a la árabiga, empleada en la fabricaci6n de dulces 

La infusi6n de algunas partes de la planta se usan vulgar-

mente para combatir la disentería. Los frutos contienen una 

buena cantidad de azúcar y constituyen un forraje aprecia-

ble. El cocimiento de las hojas (bálsamos de mezquite), se 

emplea para combatir algunas afecciones de los ojos. El co

cimiento de la corteza es v6mito-purgante. Florece por el -

mes de junio. 

DISTRIBUCION.- Es muy abundante en todo el municipio, 

principalmente en los pastizales y de~resiones, a los largo 

de los arroyos y donde el nivel de agua subterranea es su-

perficial, y es abundante en suelos profundos de aluvi6n. 

PRINCIPIO ACTIVO.- Azúcares encontrados en la pulpa -

de la vaina. ( Winkl.e r, 1987). 
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SINTOMAS.- La ingestión de grandes cantidades de mez

quite por el ganado en un período largo de tiempo, produce

una disminuci6n en la cantidad de sangre y movimientos del

rumen, en date la acumulación de alimen~o, y eventualmente

la muerte. Las afecciones producidas por esta planta actual 

mente no están bien establecidas. 

Los síntomas de envenenamiento por mezquite muchas ve

ces se confunden con problemas nutricionales. 

Los signos clínicos son parecidos a los' de acetonemia

de bovinos e incluyen p~rdidas de apetito, pérdida rápida -

de peso, nerviosismo, depresión y muerte de 2 a 4 días des

pués de haber presen~ado los signos. La forma crónica de la 

enfermedad se desarrolla en forma gradual y puede durar 

hasta 60 días, en los cuales se observa una emaciación gra

dual y los animales pueden llegar a perder el 50~ de su 

peso; durante esta etapa hay atonía abdominal, insalivación 

profusa, es notable la cantidad de saliva que se acumula en 

los comederos, los animales rumian continuamente sin tener

ningún alimento en la boca y procuran apoyar la cabeza en -

algún lugar. Hay inflamación edematosa sublingual o submaxi 

lar en 10% de los animales; las glándulas salivales suelen

estar aumentadas de tamaño y generalmente se presentan ane

mia. A la necropsia, los animales se encuentran emaciados;

hay congestión cerebral, hemorragias en el corazón de algu

nos animales; los riñones se encuentran pequeños y fibrosos 

al igual que el hígado, y este Último presenta una capa du~ 

ra. En el rumen hay aún vainas de mezquite, pastura seca y

sucia, hemorragias en los pilares; gastroenteritis generali 

zada; los músculos maseteros y lingual están débiles, gri-

ses y en ocasiones tienen hemorragias petequiales. Las gl~ 

dulas salivales se encuentran aumentadas de tamaño. 
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3.6.19 N.V. MOSTACILLA. 

N.c. Descurainia pinnata (Walt.) Britt. 

Fam. Crucifera. 

DESCRIPCION.- Planta anual abundante en años con ~poca 

de precipitación pluvial alta. Tiene usualmente un tallos 

simple cubierto con pequeños pelos grices y hojas distribui

das en toda la planta, éstas estan profundamente divididas -

en pequeños segmentos. Las flores son pequeñas, amarillas y

nacen en racimos alargados y terminales, típicos de las fami 

lías de las mostacillas. El fruto es una cápsula delgada y -

redondeada de 2.5 cms. o más de largo, que contiene pequeñas 

semillas serosas. La cápsula nace en pedúnculos relativame~

te largos. Florece de diciembre a agosto. (Kingsbury, 1964;

Norris y Valentina, 1954). 

DISTRIBUCION.- La mostacilla es abundante en lugares -

húmedos y arenosos, lechos de rioa, suelos de aluvi6n, mesas 

cañones, lomas, en matorrales, pastizales y asociaciones de

pino y encino. También en una melza problematica en tierras

de cultivo, arroyos y tierras agostadas. 

PRINCIPIO TOXICO.- El principio tóxico de esta planta

es d~sconocido, pero puede causar problemas bajo ciertas co~ 

diciones. La mostacilla aparece en los agostaderos a princi

pios de la primavera y el ganado puede_alimentarse de ella

exclusivamente. (Blanco, 1983). 

Siegmund et ~' 1970. Citan a los aceites de la especie 

de Descurainia (isotiocinatos), como responsables de la into 

xicaci6n en vacunos y equinos principalmente, aunque cabe 

mencionar que los porcinos parecen ser afectados por la in-

gesti6n de esta planta. 
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TOXICIDAD, SINTOMAS Y LESIONES.- Cuando los animales 

se alimentan de ella exclusivamente en grandes cantidades y 

por periodos largos, primero son incapaces de ver, produ--

ciendoles una cegera parcial o total. Frecuentemente empie

zan a caminar en círculos o chocan contra los cercos y otro 

tipo de objetos. Más tarde el animal pierde habilidad para

comer o beber. En poco tiempo el animal se adelgaza y debi

lita y muere si es desatendido. Se debe"tener un especial

cuidado de los animales enfermos, que no les falte el agua

es muy importante y cuando han perdido habilidad para tomar 

la, ésta debe proporcionarseles directamente hasta el est6-

mago con una manguera de plástico, es suficiente darle al -

animal de 8 a 12 litros de agua diariamente.Si la recupera

ci6n es muy lenta, se debe agregar al agua algún alimento,

como la harinolina. 

La prevenci6n para el envenenamiento es fácil lograrla 

sacando a los animales del área donde es abundante la mosta 

cilla al IJrincipio de la primavera. (Norris y Valentine, --

1954). 

Abortos, parálisis del coraz6n y los pulmones son pro

ducidos por especies de Descurainia. (Siegmund ~ ~, 1970) 
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3.6.20 N .V. MUERDAGO. 

N.C. Phoradendron tomentosum (DC.) Oliver. 

Fam. Loranthaceae. 

DESCRIPCION.- Arbusto parásito perenne principalmente 

de los encinos, que forman densas masas en las ramas, de 30 

a 120 cm de diámetro a lo largo de las mismas, de'color 

verde más claro que el follaje del encino; hojas y tallos 

velludos; hojas elípticas y obtusas de 3 a 6 cm de largo a 

veces reducidas a escamas. 

La inflorescencia es una pequeña espiguilla de 2 a 3 

cm de largo; flores pequeñas incospicuas, tienen flores 

grandes y vistosas. El fruto es una pequeña baya de color 

blanco rosáceo, que contiene una substancia tenazmente peg~ 

josa. (Kimgsbury, 1964; Martinez, 1979). 

DISTR!BUGION.- Es un parásito de los encinos, mezqui~ 

tes, y otros árboles de considerable altura en el municipio 

Estas plantas pueden conbatirse cortando por lo menos las -

flores con el fin de evitar la propagaci6n. (Martinez, 

1979). 

PRINCIPIO TOXICO.- Probablemente las aminas beta

feniletilamina y tiramina. 

TOXICIDAD, SINTOMAS Y LESIONES.- Esta planta es consu 

mida por el ganado cuando ramonean los árboles. En califor

nia murieron 13 animale.s Hereford de un hato de 30 bajo ta

les circunstancias. L~s animales murieron repentinamente 

sin mostrar ningún síntoma característico, no se observaron 

lesiones significativas en el examen post-mortero. La muerte · 

ocurre 10 horas después de presentar los síntomas de gastri 

tia aguda y colapso cardiaco vascular. 
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3.6.21 N.V. QUELITES. 

N.c. Amaranthus retroflexus L. 

Fam. Amaranthaceae. 

DESCRIPCION.- Hierbas anuales de verano y muy ramifi

cadas, varían en altura de 30 cm a 1.8 m dependiendo de las 

condiciones de humedad. Cuando la planta es joven, los ta-

llos son grandes y suculentos y los tallos viejos, largos,

fibrosoa y resistentes. La parte inferior de los tallos y -

raíces está teñida de rojo. Las hojas miden de 2 a 10 cm de 

largo, lanceoladas y con la punta redondeada. Las flores y 

el fruto son pequeños, creciendo en racimos alargados axil~ 

res y terminales. Cuando madura y seca el racimo puede sen

tirse algo espinoso. 

DISTRIBUCION.- Los quelites se pueden encontrar en lu

gares muy húmedos como orillas de arroyos, tierras de cul-

tivo, margenes de ríos y lagunas, por lo QUe se distribuyen 

por todo el municipio donde tengan la humedad adecuada para 

su desarrollo. 

PRINCIPIO TOXICO.- El principio t6xico de esta planta 

es un nitrito, el cual no existe en concentraciones tóxicas 

en las plantas normales, y es producido por un nitrato, el 

cual es un compuesto inofensivo que generalmente se encuen

tra en las plantas. El nitrato aparentemente se transforma 

en un nitrito tóxico eri el sistema digestivo del animal o -

por acci6n de la lluvia o nieve sobre la planta seca que 

contiene el nitrato. Como el contenido de nitratos en las 

plantas no es constante, puede haber gran variación en la 

cantidad de nitrito formado al ingerir el forraje. Las can

tidades de nitratos del suelo pueden también variar o cau-

sar variación en la concentración en las plantas. 
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Esta variaci6n probablemente es la causa de que la 

planta sea tóxica s6lo en algunas épocas y ciertos lugares. 

(Kingsbury, 1964; Norris y Valentina, 1954). 

TOXICIDAD, SINTOMAS Y LESIONES.- Es un hecho que esta 

planta es considerada como buen forraje. En época de sequía 

aumentan las concentraciones de nitratos y por lo tanto su 

efecto t6xico: 450 kilogramos de peso del animal es capaz

de causar la muerte en vacunos, pero cualquier otro tipo de 

ganado es susceptible. 

El nitrito afecta la hemoglobina de la sangre inhibie~ 

do su capacidad de llevar oxigeno a los tejidos del cuerpo. 

Los síntomas del envenenamiento aparecen después de una o -

varias horas de que se ingirío la planta en cantidades mor

tales. La respiraci6n es profunda pero rápida y la eshala-

ción es forzada acompañada por un gnLqido de dolor, debili

dad generalizada y luego tambaleo que ocasiona la caída del 

animal. La muerte puede seguir en un corto tiempo o el ani

mal puede recobrarse despu~s de algunas horas. La menbrana

de la mucosa toma un tinte azulado_y lo blanco de los ojos

se torna pardusco. 

El examen en animales muertos revelÓ hemorragias en el 

corazón y congestión de los pulmones e hígado donde la san

gre toma un color oscuro como achocolatada. Las vacas preñ~ 

das pueden abortar en poco días después de la recuperaci6n

de un severo envenenamiento. El aborto·produce la muerte en 

ocasiones de la madre, el aborto se produce por la muerte -

del feto debido a la baja hemoglobina durante la fase del -

envenenamiento. Los síntomas de envenenamiento por nitritos 

son similares a los de ácido cianhídrico, por esto es impo! 

tante no confundir el diagnistico. 
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3.6.22 N.V. SALVIA. 

N.C. Salvia reflexa Hornem. 

Fam. Labiatae. 

D~SCRIPCION.- Cáliz tubuloso o acampanado, bilabiado, 

el labio superior con 3 diantes soldados totalmente, el in

ferior bidentado. Corola tubular, bilabiada, el labio supe

rior erecto, generalmente concávo, el inferior trilobulado 

con el 16bulo medio más ancho, entero o escotado y los late 

rales redondeados. Estambres 2, con los filamentos cortos,

insertos en el tubo de la corola, el conectivo transverzal

mente alargado, con el extremo anterior provisto de una 

teca, en el extremo posterior de ambos conectivos desprovi~ 

tos de anteras, soldados, formando una paleta espatula.da. 

El conectivo es versátil en su inserci6n sobre el filamento 

lo que da lugar a los "estambres en balancín'', propios de 

éste género. Gineceo sobre un disco carnoso, bicarpelar, 

tetralocular, con un 6vulo en cada divisi6n; estilo bífido, 

con la ramita superior más larga. 

DI:3TRIBUCION.- Es común en áre·as de tierras abiertas -

al cultivo y en agostaderos. 

PRINGIPIO TOX.IGO.- Algunos análisis han demostrado 

que tiene un alto contenido de nitratos y los síntomas con

cuerdan con el diagn6stico de envenenamientos por nitratos, 

descrito para los "quelites ". 

TOXICIDAD, SINTOMAS Y LESIONES.- En los animales afec

tados los síntomas aparecen rápidamente y la muerte ocurre

en un día. Los síntomas consisten principalmente en debili

dad muscular, y la lesi6n encontrada fué una intensa infla

maci6n del tracto gastrointestinal. (kingsbury, 1964). 
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3.6.23 N.V. TABACON. 

N .c. Nicotiana ~ 

Fam. Solanaceae. 

Probablemente todas las especies de ~ste ~nero conti~ 

nen el alcaloide t6xico llamado nicotina. El envenenamiento 

en humanos y animales es común por al abuso o consumo acci

dental o intencional de productos que contienen nicotina. 

El alcaloide se absorve rápidamente después de la ingesti6n 

inhalaci6n o a través de la piel intacta o agrietada y 

actúa en pequeñas cantidades. Sin embargo, aquÍ se tratan -

los daños causados al garw.do por ingesti6n accidental de la 

planta. (Kingsbury, 1964). 

DESCRIPCIONES.- Cometen Nicotiana glauca Graham. Ar

busto perenne de ramas inclinadas o árbol pequeño de super

ficie lisa , de 1.8 a 5.4 m de altura, tallos vigorosos, ho 

jas ovaladas, enteras, lisas. Inflorescencia paniculada, flo 

res tubulares grandes Que se abren de noche, divididas en 5-

9artes y de color amarillo. (Kingsbury, 1964). 

Tabaquillos Nicotiana mexicana Schlecht., es una hierba 

erecta simple o ramificada, anual con pubescencia glandular

de 30 a 120 cm de altura; hojas inferiores ovadas u ovado- -

lanceoladas, de 3 a 12 cm de ancho y de 8 a 30 cm de largo,

con un peciolo pequeño y vellosidades en las venas, márgenes 

enteros. Las hojas superiores son sésiles, lanceo-acuminadas 

inflorescencia racimosa, pedicelos delgados o finos de 5 a -

10 mm de largo, cáliz ligeramente campanulado, corola blanca 

funelforme (alargada con los l6bulos abiertos). 

Nicotiana plumbaginifolia Viv. es un arbusto anual muy 

ramificado con pubescencia glandular viscosa, hojas lanceol~ 

das con la base auriculada envolviendo al tallo, con margen 
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ondulado; cáliz lineal, lÓbulos de 6 a 8 mm de largo, del~ 

dos; corola tubular funelforme de 2.5 a 3 cm de largo. 

( Shreve y Ylalker, 1957). 

Tabaco coyote Nicotiana trigonophylla Dunal. 

Plantas delgadas, erectas, herb~ceas, anuales, tallos vellu 

dos pegajosos, de 30 a 90 cm de altura, hojas alternas, sé

siles ovaladas, de 5 a 12 cm de largo en la parte inferior 

de la planta y pequeñas lanceoladas arriba. Inflorescencia 

en racimo o paniculada; las flores son como la especie ant~ 

rior, excepto que abre de día, de color blanco o amarillen

to. 

DISTRIBUCION.- Se encuentra en suelos secos, casas 

abandonadas, corra.les, en las orillas de los caminos y ca

rreteras, así como en áreas pastoreadas, pastizales abier-

tos, y pastizales con árboles y arbustos. 

PRINCIPIO TOXICO.- El 9rincipio tóxico de la Nico

tiana glauca es un alcaloide conocido como anabacina, ade-

más de la nicotina 

TOXIGIDAD, SINTOMAS Y LESIONES.- Todas las especies -

producen efectos similares; el envenenamiento ha sido repo! 

tado en todas las clases de ganado por una u otra especie. 

En un experimento de alimentaci6n con Nicotiana trigo

Ehylla, se encontr6 que la dosis mínima mortal es de cerca

del 2~ del peso del animal, con base en peso seco de la 

planta. Los síntomas aparecen casi inmediatamente (menos de 

15 minutos) o no se presentan em algunas horas. Dosis más -

grandes producen los síntomas más rápidamente. Los princip~ 

les síntomas son de origen nerviosos y consisten en tenblo

res, agitaciones y contorsiones de los músculos, especial-
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mente cerca del cuello y las paletas, vértigos, debilidad y 

postraci6n eventual. Los latidos del corazón pueden ser vi~ 

lentos pero el pulso se torna rápido y débil. La temperatu

ra del cuerpo se eleva mientras que las extremidades se en

frian. Puede notarse también vómitos, diarrea y dolor abdo

minal; la disnea es común. l.a unica lesi6n significativa es 

la presencia de alimento en la tráquea, lo cual se presenta 

como resultado de la inhalaci6n de v6mitos, en algunos 

casos se describe pesta~eo de los ojos o incapacidad para -

ver. 

La duraci6n de los síntomas es variable es variable y

no depende de la dosis ingerida. Algunas muertes ocurren 

después de unos pocos minutos m1entras que otros animales -

subsisten algunos días. 

CONDICIONES D~ ENVBNENAMIENTO.- ~stas especies no son 

apetecibles parE el ganado, pero las pueden consumir bajo -

ciertas condiciones. Han muerto caballos por consumir hojas 

de plantas cosechadas, cuando penna.necen o pasan la noche -

en un corral donde se encuentra la.planta. Las especies de

agostadero pueden ser consumidas por el ganado cuando no 

hay forraje disponible en el área. (Kingsbury, 1964). 

TRATAMIENTO.- ~1 tratamiento se fundamenta en el blo

queo de algunos efectos con sulfato de atropina a efecto, -

trimetilantina o isoproterenol, sulfató de magnesio como 

.catártico, por vía oral y gluconato de calcio por ví~ ende

venosa al 3%. Este tratamiento puede repetirse cada 2 o 6 -

horas, de acuerdo al progreso del animal. 
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3.6.24 N.V. TOLOACHE. 

N.C. natura~ 

Fam. Solanaceae. 

nESCRIPCION.- natura stramonium L. es una planta de-

90 cm a 1.50 m de altura, lisa o casi lisa, de hojas ovala

das, con l6bulos agudos irregulares, de 7. 5 a 20.0 cm, flo

res erectas, de lO cm de largo, corola con 5 diviciones, de 

color blanco. El fruto es una capsula erecta, ovoide, espi

nosa, de aproximadamente 5 cm de largo, abierta por 4 válvu 

las regulares. Es de olor desagradable principalmente en 

las flores, ~stas aparecen de mayo a septiembre y el fruto

madura de agosto a noviembre. El néctar es dulce pero n~m-

seabundo. Es nativa de Europa y Asia. {Kingsbury, 1964). 

Datura ceratocaula, es una hierba de 50 a 100 cm de 

altura, con tallo grueso, fibroso y hueco, sin ramificacio

nes en la base sino hasta la parte superior de la planta, 

flores blancas o violáceas y fruto colgante sin espinas, 

que junto con la forma de tallo hueco la diferencian de las 

demás especies (Martinez, 1979). 

Aunque no se ha estudiado con todo detalle desde el 

punto de vista químico, es indudable que tiene propiedades

análogas a las otras especies. (Martinez, 1979). 

Datura inoxia Mill. es una planta anual con raíces pe

rennes, ampliamente ramificada de 1 m 9 más de alto, folla

je densamente velloso, especialmente los brotes nuevos, al

gunas veces con pelos glandulares esparcidos; hojas ovadas

que alcanzan hasta 25 cm de largo, con bases sim4tricas, 

agudas a acuminadas en el ápice, con már@enes enteros o de~ 

tados sinuados, la superficie exterior es glabra excepto en 

la vena primaria, el pecíolo es igual o más pequeño que la-

99 



lámina de la hoja. Cáliz de 8 a 12 cm de largo con 5 16bu-

los irregulares, la bse de éste es persistente y reflejada

en el fruto; corola blanca funelforme (alargada con 16bulos 

extendidos en el extremo), de 12 a 15 cm de largo, con un

limbo amplio con 5 o raramente 10 dientes subulados; cápsu

la globosa inclinada, de 3 a 4 cm de largo, densamente espi 

nosa, glandular, pubescente o con pelos pequeños y anchos,

abriéndose irregularmente en la madurez, las espinas más o

menos de 1 cm de largo, semillas caf~ brillante de 5 a 6 mm 

de ancho, reniformes, hinchadas pero comprimidas. {Corell y 

Johnston, 1970). 

PRINCIPIO TOXICO.- Contiene algunos alcaloides de las 

solanáceas (trompillo). Los principales son atropina, hios

ciamina e hioscina. El contenido total de alcaloides en la~ 

planta es alto y varía de. 0.25 a 0.7%. (Blanco, 1983). 

TOXICIDAD, SINTOMAS Y LESIONES.- Pequeñas cantidades 

de esta planta producen síntomas y en grandes cantidades la 

muerte si no se trata a los animales con rápidez. El envene 

namiento ocurre en todas las clases de gánado. De 284·a 397 

gramos (0.06 a 0.09% del peso del animal), es letal a los -

vacunos, sin embargo la toxicidad puede variar con las esp~ 

cies y con los factores climáticos. Los síntomas son los si 

guientes: sed intensa, disturbio de la visi6n, la piel se

hincha, se observa una ·hiperirritabilidad del sistema ner-

vioso, movimientos involuntarios, delirio, la temperatura 

se eleva, los animales se vuelven violentos y peligrosos. 

Si el envenenamiento progresa, aparecen las convulciones se 

guidas por un estado de coma. Por lo general los animales -

toman grandes cantidades de agua en los primeros estadíos -

del envenenamiento. No se notaron lesiones características. 
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3.6.25 N.V. VERDOLAGA. 

N.C. Portulaca oleracea L. 

Fam. Portulacaceae. 

DESCRIPCION.- Es una hierba anual, suculenta, muy ra

mificada y rastrera; las hojas enteras lisas, carnosas, ova 

ladas, estan agrupadas a lo largo de las ramas y frecuente

los tallos son rojizos. Glabr.a de unos 15 - ~5 cm de largo, 

tallos cilíndricos y jugosos, con las hojas ovadas o espat~ 

ladas, planas y gruesas. Las hojas terminales rodean a las

flores, estas con los pétalos amarillos, de .5 - 8 mm de lon 

gitud. 

DISTRIBUCION.- Crece abundantemente en los pedregales 

en las tie·rras abiertas al cultivo, callejones y en las tie 

rras sueltas. 

PRINCIPIO TOXICO.- Esta planta no se ha reportado 

como t6xica en Norteamérica, pero ha sido ya investigada en 

Australia, donde encontraron una acumulaci6n de niveles t6-

xicos de oxalatos. 

En casos de envenenamiento con esta planta ocurridos -

en agostaderos se observ6 en ovejas una aguda intoxicaci6n

por oxalatos. La planta en cuesti6n contenía el 9.3~ de 

ellos. 

Experimentalmente se produjo una intoxicaci6n cr6nica-
. 

en un animal y eventualmente la muerte con plantas que con-

tenían el 6.1~ de oxalatos. (Kingsbury, 1964). 
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3.6.26 N.V. ZACTE JOHNSON. 

N.C. Sorghum halepense Pers. 

Fam. Gramineae. 

DESCRIPCION.- Es un zacate perenne, de 0.6 a 1.5 m de 

altura, con rizomas escamosos y ásperos o tallos subterrá-

neos que se extienden en todas direcciones. Los tallos flo

rales son erec~os, con diámetro de 6 a 12 mm de color verde 

claro y enmarcado con manchas rojo obscuro o café. Las ho-

jas son largas y angostas de menos de 2.5 de ancho y con 

una prominente vena central pálida. 

La panícula es terminal en la punta del tallo, de 15 a 

50 cm de largo y muestra numerosas flores y semillas. Cada

flor o espiguilla es angosta y ovalada, casi erecta, leve-

mente peluda o sedosa y presenta un pelo como arista de 

casi 13 mm de largo, la cual es curva o torcida a la mitad, 

formando un angula obtuso. 

DISTRIBUCION.- Se encuentra en tierras abiertas al 

cultivo, a los lados de las carreteras, cerca de los grane

ros, establos y áreas erosionadas en el municipio. 

PRIN~IPIO TOXICO.- El zacate Johnson es una planta 

cianogenética. Contiene un gluc6sido que por hidr6lisis pr~ 

duce ácido cianhÍdrico. La cantidad de gluc6sido en la pla~ 

ta varía de acuerdo con algunos factores ambientales que 

tienden aumentar el HCN {ácido cianhídrico) potencial, los

principales son: alta cantidad de nitr6geno disponible en -

el suelo, baja en f6sforo, y la sequía. El color verde obs

curo es por un alto contenido de substancias cianogenéticas 

La edad de la planta también es importante; plantas jovenes 

tienden a tener más alto contenido de HGN potencial. En las 

hojas se encuentra la mayor cantidad de HCN. El zacate 
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Johnson es intermedio en toxicidad entre el sorgo Sudán 

(Sorghum sudanense) y el sorgo Almun (Sorghum almum) que es 

el más tóxico de los sorgos. El HCN en el zacate Johnson, -

puede alcanzar hasta 0.24% (el 0.02% se considera peligroso 

en animales). Un poco menos de 259 gramos a este nivel 

puede ser mortal. 

TOXICIDAD, SINTOMAS Y LESIONES.- Consisten principal

mente es estimulación de la respiración cambiando rápidame~ 

te a disnea (dificultad para respirar, excitación, jadeo),

paso tambaleante, parálisis, postración, convulsiones, coma 

y la muerte. Las menbranas mucosas de la boca y el ojo pue

den presentar evidencia de congestión. Algunas veces se 

detecta un olor característico a benzaldeh!do. 

En el proceso lento de secado para heno, se pierde una 

gran cantidad de HCN potencial, pero con el secado rápido -

puede aún más retener gran cantidad de HCN. Al estar compl~ 

tamente seco se inactiva la enzima involucrada en la pro- -

ducci6n de HCN •• Los sorgos "helados" han ocasionado alguna ,... 

pérdida pero en ensilaje no son peligrosos. 

Para determinar si el zacate es sospechoso de toxici-

dad o no, las siguientes observaciones pueden ser útiles. 

La pastura se puede usar sin peligro si es de color 

amarillo y si la planta ha alcanzado más de 60 cm de altura 

o si se han formado las. espiguillas del fruto. Si existen -

facilidades de labor<itorio es recomendable hacer el análi -

sis y si éste resulta una cantidad de 20 mg de HCN por lOO

gramos de tejido de la plántula, o más, no se aconseja usar 

lo como forraje. (Kingsbury, 1964). 
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IV.- CONCLUSIONES. 

En la actualidad el mWldo se está enfrentando a una 

crisis, de sobrepoblaci6n mundial. Años tras año la pobla 

ción humana va creciendo y los recursos con qme contamos 

van siendo poco a poco limitados. En los medios informati 

vos cada día se habla de escasez de alimentos y los cientí

ficos de todo el mundo est8n constantemente buscando nuevas 

fuentes de alimento para resolves este problema; sin embar

go, el ritmo de descubrimientos de nuevos sistemas de pro -

ducción o bien nuevas fuentes de alimento es más bajo que -

el incrE:mento de la población, así que el problema continúa 

Los productos agropecuarios son y he.n sido durcmte la

existencia de la humanidad, la principal fuente de alimento 

para los humanos. De estos productos la carne es la más im

portante fuente de proteína en la alimentación humana y es

producida tanto en explotaciones extensivas como intensivas 

En esta área la producción animal se ha visto limitada 

por diversas causas, como los bajos porcentajes de paricio

nes, bajos pesos al destete, sequías, sobre utilización del 

pastizal y muertes .de ganado. 

En este Último aspecto las causas principales son las 

enfermedades, accidentes, depredadores y plantas tóxicas. 
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Respecto a las plantas tóxicas no se les ha dado mucha 

importancia, sin embargo en estudios realizados se encontro 

que el 9.1 de las muertes es debido a las plantas tóxicas y 

que el 38.4 de los predios tienen problemas de plantas tóxi 

cas, que aunque no causen muertes, si ca.usan trenstornos a 

los animales. 

Las plantas tóxicas se encuentran distribuidas por 

todo el mundo, pero su concentración es mayor en aquellas -

regiones áridas y semiáridas sometidas a sobrepastoreo. Al

a~~entar la población de plantas indeseables en un agostad~ 

ro, disminuye de manera automática la carga animal y la pr~ 

ducci6n de carne por hectárea. 

El estudio realizado es una recopilaci6n bibliografica 

en base a estudios realizados en México y en el extranjero, 

en campos o estaciones experimentales al servicio del go- -

bierno o de las universidades ahi existentes. También encon 

tramos de.tos obtenidos con personas dedicadas a las activi

dades agropecuarias en el municipio. 

La motivación principal para la realización de este 

estudio es la escasa información con que se cuenta en el es 

tado de J~üisco referente a las plantas tóxicas. 

Estados del norte .de la Re pÚblica Mexicana como Nuevo 

León, Chihuahua y Sonora cuantan con estudios floristicos -

detallados, y manuales referentes a las plantas tóxicas, r~ 

alizados por dependencias gubernamentales y universidades 

estatales en mutuo acuerdo para la realización de dichos 

estudios. 
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La escasa informaci6n con que contamos en Jalisco a 

veces resulta ya obsoleta, y otra es que mucha informaci6n

con que se cuenta es extranj~ra y al hace comparaciones de

la flora resultan distintas entre si. 

Jalisco contando con una amplia y diversificada flora

necesit de este tipo de estudios e investigaciones comple

tas para poder conocerla y comprenderla mejor. 

106 



V.- RESUMEN. 

Los problemas toxicológicos son difíciles de prevenir 

devido a que hay muchas substancias venenosas a considerar. 

El veneno puede ser un constituyente natural de una planta 

o una substancia quÍmica introducida que no se encuentra -

normalmente en el ambiente natural. CUando se diagnostican 

venenos es útil examinar el hato completo observando a los 

animales en busca de cualquier desviación fuera de la nor

mal, mientras se evalúan todos los hechos conocidos que r~ 

dean al problema. Se debe examinar las pasturB.S en busca -

de plantas venenosas, desechar cubetas de pintura, derrame 

de pinturas, derrame de fertilizantes y otras posibles 

fuentes de intoxicaci6n. Probablemente el sobrepastoreo de 

los potreros sea el factor simple más importante en pérdi

das por plantas t6xicas. 

Los criadores de gapado deben considerar sus procedi

mientos de manejo y defectos cuando se presentan intoxica

ciones múltiples en una propiedad, dado que la mayor parte 

de las incidencias son ·el resultado de ·falta de cuidado, -

sobremanejo o ignorancia. 

En gran parte de las propiedades, por lo genera.l la -

prevención de la intoxicaci6n por plantas es materia impo,;: 

tante en la cría de animales y manejo de la pastura. El 

principal paso es la erradicaci6n de las plantas venenosas 
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en todos los lugares de la propiedad. Si la propiedad se -

encuentra en una pradera, la erradicación es rele,tivamente 

sencilla. Si la propiedad incluye bosque, prados naturales 

u otras áreas donde persista la vida nativa de las plantas 

se debe mantener el menor número posible de ellas, as! 

como tratar que los animales permanescan alejados de ellas 

durante las estaciones en que las puedan consumir en gran

cantidad. La generalidad de las plantas t6xicas son hier-

bas nocivas y se les puede erradicar por la práctica gene

ral utilizada para deshierbar. 

Las plantas venenosas son un peligro para los anima-

les en muchos pastizales nativos. Por lo general, una gran 

proporci6n de estas plantas se encuentran presentes en el

inicio de la primavera antes de que el pasto esté listo o 

durante los periodos de sequía cuando hay escasas de ali-

mento verde. La substancia t6xica de algunas plantas se 

encuentra o concentra en las hojas jovenes de crecimiento

en la primavera, mientras que en otras plantas se localiza 

en las semillas y tallos al final de la estaci6n. 

Por lo general, muy pocas de las plantas t6xicas son

problemáticas en un área, po lo que los productores deben

aprender a reconocerlas. 
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