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i'ESUMEN 

LUENGAS SOLAtlU, .:ORGE . Hl~TOMIO. Identificación 

Clasificacion de dite-rentes plantas to~:ic:as presentes en la 

Región Baja de la Mi::teca OaHaaueha que a'fectan a los 

rumiantes y equinos dam&:;t1cos y los efectos que les oroducen 

ba.jo la dirección de: Rene Ros1les Martinez. Se1~i;,10 C. 

Angeles Campos, 

Mart inez > .. 

Andt·és Ducoin9 Watty y Miguel A. Quiro;;: 

Se reali;:ó un mues"tri:=oo de las pr1ncipale& plantd.s 

sospechosas de la Región BaJa. de la Mixteca Oa;:aquet'ra; 

consideradas por los pastores }'. campesinos. como tóHic:as para 

la diferentes especies aa ganado. Se h1~0 un muestreo de S 

especímenes de cada una de las 10 plantas consideradas como 

tó:dcas, de los 54 Municipios que con-forman a esta región; 

pat"'a proceder a su identificacion y clasificación botánica. 

Las plantas que se encont:rarón tó:<ic:as fuerón las siquientes: 

Am:irantus retrofle:-!us, ubicada en 100 /.. de la reqion; ~ 

tubaeformis, que se encuent:ra en el 85 /. ~ Ipomoea ~~ 

Ipomoe~ {TIUroco1ces. detectadas en ~l 100 ~! de la reqicn; 

Cnidosc:olus multi loou:¡, local izada en un 13 :~, So~·ghum 

halepense, hallada en un :,7 :.; Hemiphylacus latifolil!§.• 

delimitada en el 15 

1 im1 tada en el 1(10 ,. de la region; Suddle1a ª-ID.§!:.!.f.S.Q,S.., 

dispuesta únicamente en el municipio 

y Luna y por último a la ~!'J±!.!J~ 

de Tazoatlan de SeQura 

humboldtJ.--ª.OA, que ocuoa 

el 10(J X. oe la re91on. En total fueron 10 especies 



imoortantE:!s de 9 gen~ros pertcneci~ntc;.s a 9 familias. Se 

complemento a estas datos con los signos clinicos. principio 

activo. tratamiento y control obtenidos de la literatut"'a 

citada. Se hace mencion de un c:~so clin1co en donde se aprecio 

prolapso uterino pot· la int:o::ica~1on con cebolle.Ja. Este tipo 

de efectos causada por esta planta, no se enc:uentt"an 

mencionados en la literatut"a c1t~d&. En el pre~ente tt"abajo 

se cumplic con el objetivo. va que identificaron y 

clasif1carOn las diferentes plantas t6:(1cas 1 oriundas que se 

distribuyen en esta region, asi como su pt•1nc:ipio toi{ico. 

Se encentro una existencia supet•1or a la mencionada. en la 

l í teratura consultada. 
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1l~TRODU.;C1 ON 

El consumo de plantas toxicas pcr- parte del ganado 

oovino. ovino, caprino e incluso del equino, se encuentr3. 

dentro de las Ol""incipales causas que producen pét'didas 

económicas 

en pa.stcreo 

difíciles de estimar, de los animales mantenido~ 

1, .;, 5, 6, l:S,, 17' 18,' 19, 20, 21, 24, 2~. 26, 

28, 32, 3S. 30, 38, 40. 42, 44. 45 ). 

Hay escasos estLtdios sobre la extensa variedad y cantidad 

de plantas t.o:uc.as aue E.e desarrollan en la Repú.til ic:a 11exicana 

y sin embargo los reportes acerca del efecto de éstas, datan 

en Mé>:ic:o desde el si9lo XVI. Asi Hernánde:z: F. y .hmene: F·.; 

en su obra " Las plantas medicina.le& de Méaic:o " hacen menciOn 

de algunas plantas ver.enoSC\S cara el ganado. Posteriormente se 

han realizado var1os estudios, c:omo los de Galván, G. L en 

1945 en donde mer.c:1ona a la Karwinskia b_umboldt1ana, a la 

Penstemon olaber y a la ~1...li§. ara:noides 19 ) ' 

Villasel'1or M. J. M. en 1959, 44 " Mar1c: i l la M. Cl. en 1962 

29 >. Sil ler B. "'· en 1969 40 >. FéliK c. l. en 1970 

3 >, González F. J. E. en 1973 3 >, Brel"$a v. M. T. en 

1976 ( 6 ), Arri:on B. en l97S' 3 l, C•rreon M. L. en 

1979 8 ), Jiménez L. A. en 1979 ( 26 y Ga.l la1~do D. 

s. en 1988 ( lil ): ( 3, 18, 22. 26, 29, 38, 40, 44 '· 
Las plantas t6x1c:as, que se conocen también como 

venenosas, contienen sustancias quimic:as, naturales o de 

sintesis, que introducid~=> en el or9an1smo por cualquier v1a y 

en cantidades relativamente pequehas o grandes desencadenan 
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trastornos bioquimicos, flsic1::;s y fisiolog1cos o los tr·ea. los 

cuales oca.sionan dasde probla:mas leves ;:amo prurito, hasta la 

muerte de los animalesi además interfieren con la ganancia da 

peao y la producc16n láctea. ocas1onando t•mbi·én otro& efectos 

nocivo9 1 ya sea al consumir toda la planta o parte de ella ( 

rai;<:, tallos, ho.1as. 'flores o "frutos ) ( l, 3, 5, ó, 7. a. ló. 

22, 23, 24. ~7. 29. 30, ~·, 34, 38, 41, 42 ). 

F·ueden presentat~se diferentes situaciones ya que al9unas 

de l~s plantas tó:~icas al ser ingeridas contienen el pt•inc1010 

tóxico formado, mientras que otras son transfor.-nadas en el 

orQanismo y asi orovocan la into:dcac1on. La cantidad de 

substancias tóxicas que contienen estas, depende de varios 

factores como: sus propias particular'idades. la concentracion 

del pr1nc:ipio ac:tivo en sus diferentes estructuras. el grado 

de crecimiento o edad de las mismas { vgr. Helechos. BAY. 

orass, Sudán grass. Mosta~a silvestre >; las c:ond1c1ones de 

almacena.m:iento inadecuadas ( e.g. Trébol dulce, Cebadilla >; y 

la regiOn en donde esten presentes estas ( 1. 3, 5, 7, 9, 11, 

12, 15, 16, 17, 19, 21, 43 ). 

Se menciona que para que se desarrolle la intoxicación 

por plantas venenosas, intervien~n general~ente una multitud 

de factores predisponentes, más importanteg inclusive que la 

cantidad de ven'3no {esto en algunas plantas >. Estos factores 

se dividen en extt"'insecos e intrinsecos; entt"e los primeros 

encontramos: la estación d¿l aNo, la cual es importante debido 

a que la into:<icacion por plantas de hojas perenne ocurre con 



mayot" frecuencia dur·ance los m~ses de invierno. A::.imismo se ha 

reportado que en vor~no los an1.males se confunaen a.i comer 

cualquier planta verc:1e. F·or otra oeo:t"te e:d=>ten planta.s anu=les 

que pueden pr•oducir lnto::icac1ones. Cabe menc1onar qL1e los 

cambios brusc:os de temperatura, heladas, tempostades, el mismo 

hombre cuando no está capa el tado para man 1pulc:tr auec1.1adamente 

los potret"as n1 al ganado. sobt"epastoreo )' pastoreo abLt5ivo, 

sequias periódicas. sistema de e::olotación, clima, suelo, 

altitud y otros pueden desencadenar lntm~icac1ones por plantas 

s.:..rcástic:as ( 1. ::;, 4, ó, s, a, 16, 17, 18, 19, 22. 2-;:·. 32 .. 

' 33, 4.¡., 41, 42, 

Entre los factores intrinsecos se enume1"an los que se 

atribuyen a las plantas y «l ganado: por las olantas SE- c1ta 

el estado de ct"ec:im1ento que guarda relación con la to:dc1dad 

y el principio activo que pueden contener, por ejemplo la 

cantidad que tiene que ver con efectos tóHicos de: alcaloides 

( eStt"ic:nina, morfina. solanina ) , en::imas como la tiaminasa, 

alcoholes. ácidos orgánicos, qlicósidos, minet"ales. nltratos y 

nitritos, ó:,idos del NitrOgeno. Selenio y fitoto::inas: la 

cantidad a.si como también la naturale::a f isic:a, método de 

almacenamiento y composición quimica del veneno, exposición 

aislada o repetida del tóxico y otros. Por lo que se refiet"e a 

los factores predisponentes oor parte de los animales 

encontramos entre otros: la raza, la edad, el seHo, via de 

absorción ( y~ que las ·var1~c:iones individuales entre an1males 

dependen de ltl efectividad dt::! los sistemas de transporte oa.ra 
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los to::ic:os ) ! consumo ac:r.id¿ntal. anima.les con el haoito de 

ramonear y c:apac:idc-.d de cu.:.uinulacion del orQan1s.no: al mismo 

tiempo la introduccion de animales nuevos a los ootr-eros. 

especie anim~l. condición fi~iológtca. estado nut1•ic:ional, 

estado de salud. respue:ta iri"muri_e. edad del .;mimal y también 

la poca selec:tividao de los animales al consumir el 'forraje 

< 1, ._., 11, 12, 1.:;, 16, 17, 20. 22. 23. 24. :;o, 3o. 41, >. 

Las difer-entes tuentes de información mencionan que la:; 

medidas de orevencion son la mejor forma de combatir dichas 

1ntoxicaciones. esto es q~neralmente 1.:ierto ya que debido al 

grado de pato9en1cidad ). escasa o nula resouesta a los 

fármacos, se hace imposible resolv~r el problema una vez 

presentado e 12, 13. 15. 16 >. 

La mayoria de los compuestos t6Hicos actúan alterando o 

inhibiendo los procesos enzimáticos normales responsables de 

la vida celular y en muchos casos su fo~ma de acción es 

desconocida ( 2, 5, 7, 1(1, 11. 12, 13, 14, 18, 20. 21, 24 J. 

La via de entrada mc1;s fr~cuente es la mucosa del tracto 

digestivo, igualmente la dérmica. En tacas lds especies la 

absorción se produce en el intestino delgado; en los 

monogéstricos tamb1e11 oot• medio del intestino grueso, en los 

rumiantes es posible esta absorc1on por el rumen v a.demás por• 

el retlculo. Con el rumen lleno y el al imanto reciente es 

factible retardar la eo.pa.r1c1ón de los siqnos del 

envenenamiento ya QL1e los tóxicos pueden diluirse a tal grado 

que se hagan relativamente inocuos, protegiendo el 
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ciesenc:a.Ut!nami~nto de los efeC"tos nocivos potEnc:iales i 17. =:1:•. 

23, 24, 37, 41, ) • 

En otros casos la e;-cposicion a los .11.1qofi diqeaci.vos ( el 

ácido clorhidt"ico qastrico ) da iugar -a la -formación de un 

compuesto tná5 tó:<ico o,:,r su solubilidad, o bien la sw.bstancia 

se absorbe con n1ayor fac1lidad 1 la a.tenia intestinPl aumenta 

la a.osorc:16n de los tonicos. mientras aue la. hipermotil1dad, 

unida a la diarrea produce el efecto contrarie. En realidad la 

solubiliO.::td aumenta la absorcion de un to:itco ( 17, 20. 23. 

24, 41 , • 

G1·an parta de los tó::1cos veg~tales sen irritante~ al ser 

absorbidos, particularmente los ..alcalo1des, los que afectan 

con mayot• intensidad a las célula5 de determinados tejidos 

recibiendo por esta ra;:on el nombre de to>:icos se¡ectivos: en 

tanto los no selectivos se incorporan a la san9re y provocan 

le51ones en vasos sanquineos y cora;:ón. ad~mas pueden +,ener 

acc:1on directa sobre cualquier parte del orqan1smo l s. 17, 

:22, 24 ) • 

La mayoria de los to::ic:os s·~n neutrali::ados en la sanqre 

y eliminados por el r1f'fón. la sal 1va, el sudar, la leche y lci 

respirac1on; o bien son biotransformados en el hiqado a 

substancias que pueden set" excretadas. Durant• este proceso el 

higado puede sufrir lesiones g:raves al igual que los rihones y 

organos t"es~antes del tracto urinario ( s. 17. 20, 22. 24 >. 

Las into>:icac1ones por pJ.antas oue atacan al Sistema 

Nervioso Central ( SNC ) y al tracto di9estivo son las que con 
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mayor probabilidad tienden a con'fundi rse con enfermedades 

intecciosas u otros tipos de intoxicacioneS de diterente 

origen < 1, ~. 5, ·1. 12, 13, 14. 15, 16, 20, 22, 32~ 41 ) • 

CL•ando •.ma sub~ta.ncia qui mica no se el imin• completamente 

del orqan1smo en 24 hor3.s, es decir unci dosis ün1ca 

C intoxic:acion aguda >, la cantidad residual potencia.liza la 

dosis del dia s19u1ente induciendo la pr&santacion de los 

efectos toxico~ o sea un efecto acumulativo < intoxicaci6n 

ct .. onica >, es decir la absorcion super·a la c•pac:idad del 

organismo para inac:tivat' o el im1nar una substancia, incluso se 

puede hablar de una into:cicación suba9uda donde el nivel de 

exposición es menor y el tiempo oe supervivencia mayor que en 

la into>dcación aQt.1da pero el oer1óoo entre la. e:-:posicion y la 

manifestación de los siQnos da intoxicacion y la posible 

muerte es atln relativamente <:orto l 17, 18. 20, 24, 3b; 41 l. 

La. ressistencia o tolerancia a un tóxico se observa en 

ocas1cnes tras la exposición repetida a dosis subletales. 

inclusive puede inducirse Lma verdadera inmunidad como la que 

se produce con la resina y otras fi totox1nas aunque este 

fenOmeno es raro l 20, 24 ) • 

El curso de los signos clinicos mas comunes que se 

presentan en la mayoria de las into:dcaciones por planta3 son1 

~taHia. temblores musculares, torticolis. paso "acilante, 

tropiezos. trastabilleo, polidipsia, poliuria, par~l1sis de la 

mayor parte del cuerpo; además e:<1ste h1pere:tcitabilidad. 

jadeo, pulso rápido, asfi>:ia. sal1vacion, convulsiones, 
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colapso, coma y muerte ( 2. 5, 12., 13" 14. 21. 22 J. 

Otros signos colatet"ales -qL..te se pueden observar son: la 

disminución de la producci.on _la.e tea, pérdida de peso., zonas 

alopecicas .. abortos. fotosensibilidad, debilidad y depres1on 

entre otros < 1. 11. 1~. 13. 20. 21. 22 >. 

La 11teratut~a menciona diversas plantas toxu:as pa1·a lo;s 

rumiantes y Equinos domest1coa en la r·egi6n de atencion vgr. 

la l(arv1inskia l)umboldtiana ( Tullidora > .. por Siller; B.A.; la 

•~ar~dnskia ~iana < capul inci l lo ) • Amaranthus 

retrofle:;us ( quel1te >, ~.mi~ C Lengua de vaca>, 

Sorghum ~pense ( Cebadilla ) ; por Gon:alez y ot1•os Autores 

( 5, 12, 13, 16., 18, 21. 22 .. 27 .. 33, 40 ) • 

HIPOTESIS 

La cantidad y variedad de plantas tó:ticas e:dstentes en 

la F<egión Baja de la l1b:teca Oaxaqueí"la es suoerior a lo 

manifestado en la l1tera~ura citadaª 

OBJETIVO 

ldentifica.r y clasificar las di-ferentes plantas t6aic&s 

asl como los elementos to~:icos que contengan, oriundas de la 

Región Baja de la Mixt;eca Oaxaqt..•el"fan las cuales ocasionan 

traGtornos a. los rumiantes y equinos domésticos. 
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MATERIAL Y METODOS 

Se realizó un muestreo de ó especimenes de todas aquellas 

plantas con las QL1e se sabe, se producen oroblemas tó:<icos en 

el 9anado bovino, ovino, caprino e incluso del equino en 

cada uno de los mun1c1pios de los 3 ~x Distritos de la 

RegiOn Ba,ia c:te la Mi>:teca Oaxaque::-iia. El tiempo de muestreo 

fue entre los me~es de enero-d1c1embre, procurando que 

fuera lo más representativo. 

diferentes de cada sitio, 

que conformari a esta región, 

F'ar~a esto se tomarón 3 ountos 

registrándose los 54 municipios 

los cuales se enlistan a 

continuación ( 9, 28, 43 ) • ( fig. No. 1 ) • 

1.- EX OISTf;!TO DE SILACttYDAF'AN. 

1.- San Juan Ciene9uilla. 14.- San Juan Bautista 

2. - San tHcolds Hidalgo. Tlacllich i leo. 

3.- Guadalupe Ramirez. 15.- Santa Cru::: de Bravo. 

4.- San .Juan Igual tecec. lb. - Si lac•yoapan. 

5.- Santiago Tamazola. 17.- Nieves Ixpantepec. 

b.- San Lorenzo Victoria. 18.- San Fransisco 

7.- 2apotitlan Lagunas. Tlapancin~o. 

S.- San Miguel 19.- Santiago de! Rte. 

Ahuehuetitlan. 2.- EX DISTRITO DE JUXTLAHUACF.. 

9.- Santiago Yucuyachi. 1.- Santws Reyes 

10.- San Agustin Atenango. TepeJillo. 

11.- Sd.n Andr"'es Tei::ietlaca. 2.- San Mique1 Tlacotecec. 

12.- Calihualá. 3.- San Martin Peras. 

13.- San Mateo Nejapan. 
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4.- San Sebastian Tecoma;.:tlahu.:.ca. 

5.- San Juan MiMte~ec. 

b.- Co1coyán de las rieres. 

7.- Silntiaqo Ju:<tlahuaca. 

3.- EX DISTRITO DE HUkJUAPAN. 

1.- Santiago Cha:umba. 

2.- Cosoltepec. 

3.- San Pedro y San Pablo 

Tequixtepec. 

4.- Santiago Miltepec. 

S.- San Juan Bautista 

Suchitepec. 

ó.- Santa Catar1na 

Zapoqui la. 

7.- Ft•esnillo de Tru.1ano. 

8.- San Miguel Amat1tlán. 

9.- San Jose Ayuquila. 

10.- Santiago Ayuquililla. 

11.- Zapotlitlán Palmas. 

12.- HuaJuapan de León. 

13.- Asunción Cuyotepeji. 

14.- Santa Marta Camotlán. 

15.- SantiaQo Huajolotitlán. 

ló.- Silnta Cruz tocacne de 

Mina. 

17.- Mariscala de Juár~~-

18.- San Martin 

Zacatcpec. 

1 c;i. - San Simon 

Zahuatlan. 

20.- Eian Jer•onimo 

Silacayoapilla. 

21.- Santos Reyes Yucuná. 

22.- Santo Domingo 

TondlA.. 

:?3. - San Na.reos Arteaga. 

24. - San Jorge t4uch 1 t•. 
~s.- TezoatlAn de 

Sequr& y Luna. 

26.- Sant1a90 

C•c:aloi:tepec. 

27. - S•n Andrés 

Dinicuiti. 

28.- Santo Domingo 

"todohino .. 



Fig • 1. Municipios de la Regi6n Baja de la Mixteca 
Oaxaqueña. 
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Al llegar al punto escogido, se procedio a situar las 

plantas tCn:icas con el •uailio de los pastores, campesinos y 

qente que las identificó como las que habian ca•Jsado problemas 

y se anotaron los siguientes dates: fei:ha de colecta., nombre 

del colector, número da e,iemplaros, localidad, altitud 

sobre el nivel 

af1o, temperatura 

de.recolecci6n, 

de la especie en la 

del m•r. tipo de vegetación, estación del 

ambiental, abundancia o escasez en el area 

ii.l·t;ura, hábito de crecimiento, nombre comU.n 

regiOn, estado flsico en el cual es más 

tOx1ca y especie animal la que mas afecta. 

El criterio que tenlo ol recolector sobre la abund.a.nc1a 

fue el silguiente: poco, modera y altamente abundante. 

Se seleccionó a las planta11 en floración y o 

fructificación. A los ejemplares adquit~1dos se les trato de 

tal form• de no dai'fat~ su morfoloqia y sin que presentaran 

evidencia 

animales, 

de enfermedad. plaqas o daf'1os causados por otros 

vientos, tempe5tade9 o por el mismo hombre. Se 

adjuntó en cadil colecta los partes aareas < tallos • hc.ias, 

floras y frutos > y las subterráneas <r-.i;:, ri::omas. 

bulbos, cormo•• estolones, etc>. 

A las muestras se les identificó con etiqu•tas y se le~ 

colocó entre hojas de papel periOdico y materiAi secante 

cilrtones absorbentes de 40 cm por 30 c:m i. Lu•go se pus1et~on 

en una prensa botánica fo,~mada por dos rejilla• de madera 

de 4V por 3t) cm "/ se orensaron con cordllnes de .2 de 

lon9itud. 
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Las e 1 antas q•..1e pre$en taren bulbos grandes fueron 

depositadas Jl.mto iAl tallo de la plan~a corr•esi.;ond1ente. 

1-techa la colecta. se recurrió al Instituto de B1ologia y 

al LaboratCJrio de Toxicologla de la. Facultad de Med1c.1na 

Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autonoma de 

Mé>üco, para determinar la Fdmilia ( Clasiticación botánica 

de la planta>. el nombre cientifico \ qénero y especie >, 

deScr1t1c ión bótan ica, nombres vulgares inás comunes, al tura 

sobre el nivel del ma.r, distribuc1on Qeoqratica dentro 

de la Reoóbl ica Mexicana, la especie animal afectada, el 

principio tóicico y parte de la planta qt.1e lo contiene, los 

signos clinicos que producen. lesiones, el . tratamiento 

suqerido y el control, apoyándonos también en la 1 i teratura 

citada. 

También se realizarón esquemas de la morfolcgia de las 

plantas y planos de la identidad de estas. Ademés se deter·minó 

la fl""ecuencia en porcenta.le de la presentac16n de las 

diferentes plantas encontradas en la rel¡liOn de estudio. 
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t1.E5ULTHOüS 

Fue posib.Le detectar un amol10 grupo de plantas toHica:¡ 

que se distr"ibL1yen en fot·ma vari•ole CJe ac.uerdo a !ilUS 

tac:tores, la.s cuales pertenen a las si9u1entes familias, 

generes y especies que se enl1stiln en el cuadro No. 1. 

En el cuadro No. 2 se observan las plantas tóxicas 

encontradas en la región de estudio, asi como la Trec:uencia de 

presentac:ion dentro de los municipios que la comprenden 

46 ) • 

Y en la f ig. No. - 2 se observa que la distr1buc:1ón en 

toda la region de Amarantu...á. retr-oi'lesus. lpomoeet arboresc:eas. 

Ipomoea murucoides. F1~oso~ juliflora.. ~ Karwinskia 

humboldttana; por lo que la predisposición a la intoxicac:i6n 

por estas plantas es mayor. 
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Cuadro 1. Principales pla.nta.s 'Cón1cas e:·:istentes er. 

la Reg ién B.:...ia de 11ixtec:a Oaxacn.1eri~ .. 

FAMILIA GEl~EF<O V ESPEC 1 E 

Amaranthac.:ae. Amarantus rett~oflenus •. 

Compos1tae. .LU:.bonia t.uba.~form1s. 

Convulvulaceae. 

Ipomoe<!, murucoides. 

Euphorbiacec.e. Cnidoscolu9 multilobus. 

Gramineae. Sorghum halepense. 

Liliaceae. Hemiphylacus latifolius. 

Leguminosa.e. Prosopis iuliflora. 

Lo9aniaceae. Buddleia americana. 

Karw1nskia humboldtiana. 
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Cuadro No. 2 F'lantas toxicas encontradas en la región de 
estudio y su Frecuencia < en :. ) de li' ortasentación dentro de 

1 los munic1p1os OLte la componen < 46 ) • 

Planta. Fot"centa.¡e. 

Amarantus retrofle:cus. 10() •• 

85 'l. 

Ipomoe~ ª'rboresceas. 1(10"' 

Ipomoea mL!rucoides. 100 '" 

Cnidoscolus multilobus. 13 •• 

.S7 7. 

15 .. 
Prosogis iuliflora. 100 % 

Buddle1a americana. l. Bó % 

Ka.rwinsk ia humboldt ian~. 101) :: 



Fig. 2. Se observa la distribuci~n en toda la regi6n 
de Amaranthus retrofl ex11s, ~ arbgresceas, I. 
murucoides, Prosopis juliflora, Karwinskia humbolcítia
!!.!!.• por lo que la predisposici6n de intoxicación pór 
éstas plantas es mayor. 



H c:cntinuaci6n se describir·a cada. una de estas plantas de 

ecuerdo .. la familia a la cual pertenecen. 

FAMILIA AMARANTHACEAE 

- Nombre c:ientific:o. 

Amaran tus retrof lewus. 

- Oescripcion botánica. 

Planta anual, que crece se9ún las condiciones ambientales 

desde 13 a 6ó c:m de altura. es erecta, presenta ramificaciones 

superiores, rai: pubescente y pivotante de color rosado o 

rojizo; de hojas alterncts, simples y con márqeneg ondula.dos; 

posee flores pequeha.s de color verde, dispuestas en espigas 

densas congregadas en una Pelicula C fig. No. 3 >, ( 9. 10, 

15, 16, 21, 22. 18, 25, 29. 31, 32, 35 ) • 

- Nombre común. 

CJL\el i te, quíntoni 1, amaranto, cresta de gal lo. moco de 

guaJolote < 25, 29. 42 ) 

- Situación soore el nivel del mar. 

Se encuentra. a 1550 m sobre el nivel del mar. 

- Distribución geográfica en la Repóblica Me:<íc:ana. 

Está distribuida en toda la Mi:<teca BaJa e en los 54 

municipios 

reportado 

del Estado de OaKdCCl < fig. No. 4 >; se ha 

en los estados tropicales, aunque se considet·a 

una planta anl.tal~ pero reQularmente invade tierras da 

riego, también se ha reportado en los Estados de Nuevo 

Leon. Coahui la, -Chihuahua, Baja California, Puebla, 

considerc:i. un,, planta Veracruz, Michoacan y Gl.lanaJuato. Se 
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Fig. 3. Planta de Amaranthus retroflexus. 
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Fig. 4. Distribución geográfica de Amarenthus 
ietroflexus, nombre común Quelite, Quintonil. 



indeseable < 28 ). 

- Especie afectada. 

El envenenamiento poi"' nitritos en rumiantes 9eneralmente 

sucede como resultado del consuffio de plantas que contienen 

altos niveles ara nitratos. f::n los cerdos y oQuinos lé\ 

tou1cidad se debe al consumo de plantas QUe va contienen 

los nitritos preformados o 

de· la planta. Se r~gistran 

también se debe al estado fisico 

varia.cienes cons1derables entr~e 

las diversas esoec1es en cuanto a su susceotibilidad a la 

intoxicación por nitritos; los porcinos 

susceptibles,, sequidos de los bovinos. ovinos v 

21, 22. 24, 25. 32, 35. 38. 39 ) • 

- Principio activo y parte que lo contiene. 

son los mas 

equinos 

El quel i te debe su to:<icidad al factor de conversión de 

nitratos a nitritos y de oxalatos solubles oKalatos 

ins_olubles ( hidro>:ilamina y finalmente a i"moniaco ) ( 21, 

22, 24. 25, 32, ~5, 38, 39 ). 

Los niveles de nitratos son altos cuando la planta está 

en crecimiento C tierna ) , además deben tomarse en cuenta bajo 

ciertas circunstancias ambientales ( en dias nublados y por la 

noche debido a la menor actividad de la en;:ima reductasa, 

Harris y Rhodes, 1969 >, se acumula una mayor cantidad de 

nitratos en las plantas o en la tierra y pueden causar el 

envenenamiento a la especie susceptible. Esto e9 debido a 

la oxidación de la hemoglobina a metahemo9lobina, la Que et1 

incapa;: de transportar axi9eno y conduce a una. asiiaia C 
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21, 22, 24, 25,3~, =5, 38. 3q ). 

Toda la planta contiene nitratos y oxalatos que pueo~n 

ser convertidos a sustancias noc1vas como !ion los nitritos qLu: 

convierten a la hemoglobina a metahemoglobina v los o:·ctlatos 

solubles ( 1( y Na) a 'oxalatos insolubles (Ca>, vale la pen~ 

mencionar que el estado fisico de la planta puede contener los 

nitritos ya proforniados C 9, 16. =c.:i, 21, 22, 24, zs, 31, 3¡_ 1 

39 •• 

- Siqnos clinicos. 

Los signos de F:!nvenena1niento con nitritos aparecen 

subitamente debido a ld. hJ.po:;ia tisulat" y baja presion 

sanguine8 causada por la vasod1lataciOn poi· el efecto 

irritante del n1tra.to en el tubo digesti·,,.o. Y estos son: 

pulso apido peque1~0 y débil, temblot" y debilidad muscular .. , 

marcha tambaleante, ata::ia y c1anosJs seguida do palide~ de 

las mucosas, 

taquicardia. Se destacan 

normales 

como 

o 

s1anos 

subnormales, 

princ1paler. 

t:esoirC:&tor1cs: la disnea, seguida de una polipnea. c1~.nos1:i de 

las mucosas, 

ocasionalmente 

súbitamente sin 

dolor abdominal, salivación, vo1ni to y 

diarrea. Los animales afectados pueden morir 

presantar signo premon1torio •lguno, con 

convulsiones clónicas terminales dentro de una hora o 

después de un curso clinico desde 3 a 4 hot•as. Entre los 

animales ~Lle oesarrollan disnea notable pero que se 

t"'ecuperan, al9unos pueden desort•ollar enf.Lsema oulmonar 

intersticial y continúan presentando 
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respiratorios después de ocultarse la. metahemoglobinem¡a.; la 

mayoria de estos animales se recuperan complet~mence en 10 o 

14 dias ( 9, lb 1 20~ 21, 22. 24, 25, 32 1 35, 38, 39 ). 

- Lesiones. 

Sangre da color p~trdo ·chocolate. Hay c:onqest1onas de lo 

submucosa del rumen, del reticulo, orna.so y del abomaso, 

petequias en las superf ic:ie de las serosas y la. desc:olor.:ic:i6n 

p.a.rdo oscura es evidente en animales moribundos o rec:1en 

muertos 21. 24. 2S, 35, 38, 39 ). 

El consumo de Amar.:.ntnus retrgfle::u~ por cerdos no 

acostumbrado:; guarda relación con un sindrome carac:ter1;:ado 

por1 t~mblor, 1nc:ord1nacion de los cuartos traseros, coma y 

mort¿d 1dad 

necroosia 

ele'll'ada. Se con:;1dera un halla.::go constante de 

Ql edema 

degenerativos en ceret..ro y 

35,.:;9, 39 ) • 

per1rrenal y además hay 

- Tratamiento sugerido. 

cambios 

Se recomienda la aplicación lntravenosa de a;::ul de 

metileno en forma lenta al 1 % en solucion salina i'is1ologiaca. 

isotónica < administrada con una posologia de 9 a 2<J mc;i I kq 

en rumiantes y de 1 a 5 mg / ko en otras especies puede 

repetirse en :!O a 31) minutos s1 la respue$ta inicial no es 

satisfactoria. La vida me~1a del azul de metileno en les 

tejidos es de cerca de dos horas, y se recomit:mda repetir 

el trartamiento seglm sea necesario a intervalo:; de seis 

ocho horas. El a;::ul de met.ileno en grandes dosis produce 



metahemo~lobinem1d.. de aaLti su uso en la intoxicac:1~n pc:r 

c:ianuros, per"'o en pequertas cantidades causa rec:onvers ion 

rápida de la metanemoqlobina a hemo4lobin~. El c:alc:ir: 

aplicado por via oarenteral asi como dar aqua de yeso o de 

via ori\l, están indicados para impedir una posterior absorción 

de oxalatos 3. 4, 5. 10, 21, 22, 23. 25, 32. 35. 38. 39 ). 

Burrows y Way ( 1975 ) recomiendan. en ovino:;; into:<ic:ados 

por nitratos, aumentar la dosis de a:::ul de metileno hasta. .20 

mg kg de peso corporal, por via intravenosa. Para el 

tratamiento de ovinos 

a.dministt"ación introvenoaa de 

telonio ( a:ul de toluidina > C 

puede usarse tamb ián la 

6. b mg I l~c;i de e loruro de 

Burrows. 1979 ) , ( 24 ) • 

Constituye una tt=raoeut1ca especifica la inyecc:ión de 

!ioluc:iones de calcio. F.l boro·~lucona.to cálcico en solución de 

25 / 100 ml intravenosamente o subcutánea en dosis de 3,)(1 a 50t) 

ml en bovinos y 50 a 1(11) ml en ovino~, logra casi siempre la 

curación .. Como tra.tamiento au:<i liar se inclL1ye 1 .. 

administracion de liouidos p.:n•a disminuir la prec:1pitac:ión 

de o:~alatcs en l"'s vi as urinarias e 10. 24 >. 

- Controlª 

A los rumiantes con probabilidades de e:tposicion a •a 

nitratos o nitritos se les debe de administrat'" cantidades 

adecuadas de c:arbohid1·utos en su dieta, y no debe permitirae 

el ac:ceso a plantas peligrosas a animales hambriantos o en 

t.rénsi to. 51 es preciso dc..rles alimento= Que contenqar. 

nitratos. la adicion a la dieta de bovinos y ovinos de 



2b 

~_lorotet_t"aciclina en' dosis de ::.c1 mg / kg de PetSto vivo. es 

parcialmente efica~ dLlrant:e oer1odc.>s de unas dos semanas en 

el sentido de que :;:;1.1prime la t•educc:ion de nitratos a 

nitritos \ 21, 22, 24, 25, 32, 35 1 38. 39 >. 

-ALln-que la toxicidad de los nitratos en los rumi•ntes 

ouede ser contr~_t"estrada. con altos niveles de molibdeno en la. 

dieta, la administ1-ación oral oe tunqsta.to sódico ofrec:e un 

alto qrado de protec:cion, debido a ~u efecto depresot~ de la 

actividad nitrato reductasa de los microorganismos del 

rumen ( Korzeniowsld, Geur1nl~ y l~emp. 198(1, 1981 >, ( 24 >. 

FAMILIA CDMFDSITAE. 

- Nombre c:ientlfico. 

~ tubaeformis. 

- Descripción botánica. 

Es una planta anual, erecta, de apro;1imada1nente 1-2 m de 

al tura, con tal lo redondo. de un color rojo a amC\ri l lento, 

dándole un color tostado, c:asi c:en1:::0. de moderada a 

densament~ pubescente• con hojas alternada& con oeciolos, 

son dentadas, de ·.rértice agu::ado. con base atenuada, 

superficie de hirsutas & arrugadas, con vellos. tiene un 

mar9en ce ac:rematado a '5er"rado. 

flores en linea ae 11 a 18; liqulas 

Contiene una sola cabeza, 

ainari l las, ob langa.das a 

ovales, con 5 lóbulos. que tienen un cuello cilindrico. 

fig. No. 5 ) • t::x:1ste en ma:,.or abundancia en toda la 

Reoúbl ica Mexicana y Arr.erica Central. frecuentemente es de 

tierras descuidada~. Hunque su mortologi.:1 variable, es 
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Fig. S. Planta de Tithonia tubaeformis. 
A) Flores, B) Follaje, 
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iá«:1 lmente reconocible cor sus 1 i lariñS cubesceni;es an linea. 

hojas dent.:.das. y s1..1 ·:wan hóbitAt. 

- Nombre comün. 

Polocote or1e~o. 

- Situación soore el nivel del mdr. 

Se encuentra a l55V m eoot"'e el nivel dal mar en promedio. 

- Oistribuc1on 9eoyrAf1ca en la. RepUblica Mox1cana. 

Se encentro !:!M l.:i maynria da los alr-ededores de la Región 

Baja de la 11ixteca Oa:-taouelia < en 4b municipios ) , ( t19. No. 

6 >• aunaue tamb ien mdn~iona en tod~ ol Estado de 

Oaxaca y en los Estados de Chiapas. Chihuahua. Colima. 

Distrito Federal. Duran90 0 Hidalgo. Jalisco. México, 

Michoacan. More los, Mayari t, 

Tamaulipas, Sin•loa y Veracru;:. 

- Especie que afecta. 

Puebla. San Luis F·otosi, 

Durante la inve:tie¡ac1on se encentro que afect.:i a los 

. bovinos. c~tlr1nos. ovinos. equinc;:is. porcinos. al burro, en ese 

orden. 

- Principio 't0~:1co y par"t<e uue lo contiene. 

Se debe ld pr•:senc1a de titcn1as: desconoc1endo su 

acciOn, aunque por :i.l:t Presentac1on de los s19nos el ini!:os es 

parecida a la acclon de los o::al.:otos. nitratos o nitritos y el 

principio tóxico se encuent:ra en toca la olanta cuando est::á 

tierna o cuando los an11nales la consumen marchita. 

- Signos clir11cos. 

Los siqnos clínicos que presentñn los animal~= son 



Fig. 6. Distribuci6n geográfica de tithonia 
tubaeformis, nombre común Polocote prieto. 
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análogos a los Que se presentan con la into>1icaci6n por 

'oxa.latqs o nitritos: éstos son timpanización cr6nic:a, 

••livac:ion y los animales mue1~an por asfi::ia en los 

rumiantes ) • y en los equinos les da un cólico por lo 

regular esoasm6dico y a los burros 

esta tierna o marchita 

- Lesiones. 

les da diarrea c:ua.ndo 

No se ha reportado en n1nquna biblioqrafia y no hubo la 

opot~tunidad 

lesiones. 

de hacer necropsias par~a saber el ti.pe de 

- Tratamiento sugerido. 

Si la intoHic:ac:ión es detectada. inmediatamente se 

recomienda la aplicación de azul de metileno al 'l.. en 

solución 

( a una 

salina tisiolóica i.9otónica via intravenosa lenta 

posoloqia. de q a 20 mg I kQ en rumiantes y de a 5 

mg I kg en otras especies ) • puede repetirse de 20 a 30 

minutos si la respuesta inicial no es satisfactoria. L.a 

aplicación de calcio por via parenteral asi como dar aqua 

de yeso o de cal via oral, administrar alqUn ati.mpanico, 

anti flatulento, anti fermentativo 

21, 22, 24, 25, 32, 35, 39, 39 l. 

- Control. 

por la.misma via. 

A todos los animales con probabilidades de e>:posición a 

esta planta se les debe suministrar c~ntides adecuadas de 

carbohidratos en su dieta y no permitir el a..:ceso a pla1itas 

peligrosas animales hambrientos o en tránsito. Si los 
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animales .estén en riesgo de inc;.eri r al imenl::os que co1iten9a.r; 

t61ticos de 

ovinos de 

vivo, es 

nitritos, la adicion a la dieta de bov1nn3 y 

clorotei;racicl ina en dosis de 30 mg / lcq de peso 

par"c.ialmentt.:< efi.::ao;: durante periodos de una. o do=s 

semanas en el 

tóxicos. 

sentido de que supt•ime la r~educcion drt lo~ 

FAMILIH CDNVOLVUL.-.CEr..E. 

Se identificare.o dos especies perte11ecient:es esta. 

familia· que son la !P~- ar·oor~escea? .. e Ipomoea fil_lJ!..:!:!.S.Q~ 

que a continuación son descritas: 

- No1nbre cienti fice. 

Ipomoea ~t..:.2fil:~ 

- Descripción botanica. 

Arbusto o arbt.il i l lo. con hojas avaladas.. base cordonadii 

densamente pubescante de a-18 cm, flores blanC¿\S monopetala.s 

de 5-ó cm < fig. f"IQ. :; ) < 24. 25 >. 

- Nombre común. 

Casahuate Blanco, pa.jaro coba. palo blanco, paio· de 

muertos, palo santo ( :?:4, 2.5, 31 r. 

- Situación soore el nivel del mar. 

Se encuentra a t:=:so m en promedio sob1~e el ni.•1el del 1n,;¡,r. 

- Distribución 9eo¡;.raf1ca en la República 11eiacana.. 

Se encuentra. distribui.da en toda la 11i:otecC1 Eta,ia \ los 54 

municipios ) , ( _fiCJ. No. a ., ~ inClLlyendo l~ 1"1i:tteCCI. Hltc. del 

Estado de Oaxaca~ ademas se reporta en los Estados de ~ono··a. 

Sinaloa, Jaligco. Morelas, 
0

PU.eblc;., VeracrL~::. Guanajua"i.o. ' :.4, 
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Fig. 7. Planta de Ipomoea arboresceas. 
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Fig. 8. DistribuciPn ge9ráfica de Ipomoea 
erboresceas, nombre común casahuate blanco, 
Palo Santo. 
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- Especie a~ectáda. : 

Ovinos. caprinos y ·tambi~n se c:omProbo que a lo larqo de 

la inv.estigación afecta a· los bovinos ( 24, 2S, 31 >. 

- Princioio t6;t1co y parte que lo contiene. 

Debe su to><ic-idad a los alcaloides alucinó~enos del 

ácido lisérg1co ( Taber, Viwing y Healoc,~. 1963 ) C 24 )que 

san· compLlestos orqanicos comol~JOS que alteran al sistema 

nervioso v se encuentr·.::.n básicamente en toda la s:ilanta. pero 

principalmente en la c:orte.:a y las flores ( 24~ 25. 31 ) • 

- Siqnos clin1cos. 

Los animales adquieren el vicio de comer éata planta, el 

princip10 toa1co actúa en forma acumulativa; hay emaciación y 

pét"dida gradual de peso, paralisis de los miembros 

posteriores, debilidad general y depresión. También se ve 

afectado el sistema nervioso c.entr~a1 < produce locura ) por 

las substancias halucinóqenas ( 24, 25, 31 >. 

- Lesiones. 

Causan lesiones en el sistema nervioso. pl'·ovoca anore1t1a 

y debilidaa ot~o1;u~esiva ( 24 ) • 

- Tratamiento suqerido. 

Administrar solucion de t=-'l.n10 al 2 'l. aplicar 

estimulantes del o.pet1to y vitaminas del comple.jo B C 24 ) • 

- Control 

Evit.ilr el ac.ce.=.o del º"°"nadl.l a. luqar·es donoe crece esta 

planta por que se acostumbran a consumirla. ademas no permitir 
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la entrada a anima.le$ nuevos o nc.mbrientos o en tránsito. 

- Nombt"'e cier1tific:o. 

lpomoea mut"'ucoides. 

- Oesc:r"ipc:i6n botan1ca. 

Arbol o arbolillo de ramillas densamente blanco-

tormentosas; ho,ias ·oblon90-lanceoladas, acumuladas de :7 ~- 20 

cm. flores monopetalas, blancas de 7-8 cm, lo.nasas por fuera 

Fic;,. No .. 9 l, t 24, 31 ). 

- Nombre común. 

Casahuate p1 .. ieto. casahLtate neqro ( ::.1 ) • 

- Situac:iOn sobre el nivel del mar. 

Se encuentt"a a 1550 m en pt"omedio sobre el nivel del mar. 

- Distribucion geográfica en la república Metnic:ana. 

No s6lo se encuentra distribuida en toda la Minteca Ba,ia 

en los 54 municipios ) si no que también incluye a la 

M1)tteca Alta del Estado de Oanacci ( fig. No. 10 ) ; Per 

parece que no puede 

arboresceas. Reportándose 

Puebla, Morelos, Querétaro. 

- Especie afectad&. 

estar aislada del género Ipomcjea 

en los Estados de Michoacán, 

La literatura reoort.a que afecta a los ovinos y caprinc.s~ 

pet~o durante la investigacion se c:omprobO que afec:ta también 

a los bovinos ( 24, 25, ~1 >. 

- Principio to:iico y partt? que lo contiene. 

Debe su to:<ic.idad a los alcaloides .aluc:inoqenos que son 

compuestos oroán1cos complejos que alteran al sistema nervioso 



9 Planta de Fig. • 
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Fig. 10. Distribuci6n geográfica de Ipomoea 
murucoides, nombre común Casahuate prieto o 
Casahuate negro. 
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y se encuentran básicamente en toda la planta pero 

pr1nc:ipalmente en la c:orte:a y en las flores. 

- Si9nos cltnic:os. 

Los animale!> adquieren el vicio de ccimer esta planta; el 

prir.cipio ac:tua en forma acumulativcl; hity emaciación y perdida 

gradual de pes:o, paralisis de las miembros posteriores, 

debilidad general y decresion. Ademas se ve afectado el 

Sistema Nervioso Centt"al < produce locura ', debido a las 

substancias alucinógenas 

- Lesiones. 

( 24, 2::;¡, 31 ) • 

Provoca lesiones en el sistema nervioso, 

debilidad pro9res1va < 24, 25, 31 ) • 

- Tratamiento sugerido. 

Administrar de tanio al 2 7., 

estimulantes del apetito y vitaminas del complejo e. 

- Control. 

anorexia y 

aplic_ar 

25 ). 

Evitar el acceso del c;anado a lugares donde crece esta 

planta porque se acostumbran a consumirla, además no permiti.r 

la entrada a animales nuevos, hambrientos o en transito. 

FAMILIA EUPHORBIACEAE. 

- Nombre cientifico. 

Cnidoscolus multi lobus. 

- Descr1oción botánica. 

Arbusto de 3-6 m de .iuqo lechoso. con hojas larqamente 

pecioladas. con pelos urt1c:antes; redondeado-obovadas. con 5 

lóbulos obovados. toscamente dentados: flores blancas 
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unisexuales, 1ruto una capsula cor1 3 semillas. ( fi9. No. 

11 ) ' ( 31 ) ' 

- Nombre común. 

Chichicasle, chi~hic•ste, chichic•ste de caballo. 

- - Situacion sobre el nivel del mar. 

Se encuentra a 1550 m sobre el nivel del mar en promedio. 

- Distribucion geo91•Afica en la República Mexicana. 

Se observó en Los siguientes municipios de la la Region 

Baja de la Mixteca Oa~:aquer1a: Hua.iuapan de LeOn, Santo Domingo 

Tonal a. San 11arcos Art¿ac;.a, San Jorge Nuch1 ta. Santiago 

Cilcaloxtepec, San Andrés Oin1cuiti y Tezoatlan oe Segura y 

Luna O•xaca ( fig. No. 1:: >. Repot~tándose en el centt"O y 

sur del pais ( 24 ). 

- E9pac1e afectada. 

La mayoría de laa especies son afectadas incluyendo al 

humano el cual la ha usado como caustico para tratar 

torceduras o en equinos para tratar al9ú.n desgarre muscular 

e incluso para sobrehuesos con un resultado positivo. 

- Principio tóxico y parte que lo contiene. 

El principio tó~ico se desconoce y 5e encuentra en lo~ 

p•los ur .. ticantes que se encuentran en tod•& las partes de la 

planta il excepción de la rai:::., las flores y el fruto. 

- Signos clin1cos. 

Produce inflamación de la oiel que dura por- lo m~nos 8 

dias, prurito y en ocasiones hay laceraciones de la piel. 
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Fig. 11. Plante de Cnidoscolus multilobus. 
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Fig. 12. Distribuci6n geográfica de Cnidoscolus 
multilobus, nombre común Chichicasle, Chichi
caste. 
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- Lesiones. 

Inflamación. pr·urito y la laceración da la zona afectclda. 

- Tratamiento sugerido. 

Se t"'ecomienda la apl icac1on de ant1nflama.torio, pomadas 

rubrefascientes. analqé•icos y antihistaminicos. La gente de 

la comunidad usa atole de a.lmidón o masa de maiz local1nente 

como refrescante y antinflamatorio como tal obteniendo 

bue!nos resultados. 

- Control. 

Ev1 tar que los animales y el ser humano tengan contdcto 

con ella y solamente se utilice como medicamento ya que la 

gente de la comunidad la ha usa.do sin tener ninquna 

compl icacion. 

- Nombre c:ientifico. 

~ IJA.].epense. 

FAMILIA GRAMINEAE. 

- DeacripciOn botánica. 

Considerada como una planta anual pero aue con frecuencia 

invade los cultivos de riego. Es perenne con hojas medianas o 

anchas, presenta flores en panículas di fusas. Este pasto es 

considerado un buen forraje por muc:hos qa.naderos siempre y 

cuando no invada los otros cultivos como la •lfalfa. el 

mai2 y otros, ya que se considera como una male::a ci fici l 

de controlar. Presenta ra1ces fibrosas. conteniendo ácido 

cianhidrico, proliferando en climas cálidos resistiendo 

épocas de sequias, adaptándose a una gran var ieaad de 
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suelos ( fi9. No. 13 >, ( 3, 25~ 31, >. 

- Nombra co1nün. 

Cebad1 l la, pasto amarc;,o, hieroa de Johnson, ~acate nava.ja 

( 3, 32 ). 

- Situación sobre el nivel del mar. 

Se encuenta a 1550 m sobre el nivel del mar en promedio. 

- Distribucicn geo~ráfica en la Repúblicil Me1;ican•. 

Esta planta 5e encuentr~ en al9unos alrededores d~ la 

Mi:<teca Ba.Ja del t::.stado de Oa:~aca en 20 municipios ) , ( fig. 

No. 14 ) • también se reporta desde el norte, hasta Queretai-o 

y GuanaJuato ( 3, ~1, ~2 ). 

- Especie afectada. 

Afecta en orden a bovin~s. ovinos, caprinos, equinom 

y cerdos ( 3, 32 >. 

- Principio tóxico y pat•te que lo contiene. 

Contiene durrina. compuesto qlicosido-c1anogenético que 

en si mismo no es tO;<ico, :uno que r-equ iet"e de una 

catalización en;:imt..tica en rumen > para l1bet"ar• ac1do 

cianhidt .. ico o ácido prúsico ( HCN ) : Las condiciones 

ambientales, estado fis1co y edad determinan 1~ cantidad de 

durrina en la pla~ta y se dice que 

elevadas se observan en plantas jóvenes en crecimiento 

activo. Algunos autores reportan la presencia de n 1 tratos o 

nitritos en ésta. El principio to~dco esta en toda. la 

plant~ ( 24, 25 ). 



Fig, l3. 
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Planta de S 
a) Follaje ~.rlghum ~ Semillas e se• e) R8ices • 
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Fig. 14. Distribucibn geográfica de Sorhum 
halepense, nombre común Cebadilla, P~ 
amargo, Pasto navaja, Pasto Johnson. 
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- 519nos C1inicos. 

El HCN no permite a. las células: la asimila-::ion correcta 

del o:<iqano, pro'i,,.~cando. anoa-1á c:itotóaica el Sistem.i l..Jerv1oso 

Central por. ael sistema en:imatico 

citocromo>tidasc"l necesario para le respiración tisular. En 

casos agudos, la muerte se aroduce en unos segundos; puede, 

haber convulsiones. parálisis, estupor y paro respirat;orio 

antes del paro cardiaco. Poco despues de haber consumido 

la planta puade producirse la muerte sin efectos clinicos~ 

en otras ocasiones puede haber manifestaciones de 

excitación, salivación profusa, opistótonos. movimientos 

involuntar-ios de los o.ios. disnea y muerte a los 15 o 60 

minutos del inicio de los efectos. En algunos casos se obser·.¡a 

ti111panismo. por lo que es posible que cantidades subletales de 

cianuros sean, en parte, responsables del meteorismo en los 

bovino5 < Clat-k y Quin. 19•l5; Evans y Evans. 1949 ) • ( 3. :;:4, 

25 ) • 

- Lesiones. 

LOs animales int01<ica.dos con cicido clanhidrico ore!lentan 

conqestlón de los vasos sanguineos, sangre incoagulada y de 

color rojo brillante. congestión y hemorragia. pulmonar, asi 

como congestión y e_nrojecimiento de las mucosas del 

estómago. El olor caracte1-ist1co a " aimendras amargas 

puede apreciarse, prJr lo general, cuando se abre el rumen, 

junto con g:astroenteritis. Cuando la into~icación es por 

ni tri tos la sangre es de un color cafe chocolate. e 3, s. 
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24, 25 ). 

- Tra.tAmiento SLtq~rido. 

En los bovinos se obtienen buenos resultados con la 

administración subcutánea de una solución con 3 p de ~itrito 

sódico y 15 g de tiosulfato scd1c:o en 20 ml de agua RO$e, 

1941 >.Este tratamiento es eficaz en ovinas reduciendo las 

cantidades a Q y 15 ml respectivamente Shearer y 

Sel lar, 1944 J. E::iste la. probabi 1 idad que en grandes 

especies la aplicación por via intravenosa de una solucion 

al 'l. da nitrito sodico a dosis de 25 mg kc;,, y en 

se~uida la aplicación de tiosulfato sódico al 25 h, d dosi5 

de 1.25 q /kg. Cori.ian el problema ( 3. 5, 24, 25 >. 

- Control. 

Se recomienda no dar ni pastar • los animales cuando la 

planta esté muy joven, También es de considerar que a las 

animales se les suministre antes de pastar, forraje seco como 

es el rastt"ojo de maiz u otro :acate ( 3, 24. :,;:5 ) • 

FAMILIA LILIACEAE. 

- Nombre cientifico. 

Hemiphvlacus lat1folius. 

- Descripción botanica. 

Planta herbácea de tallos escas~men~e rameaoos y 

cubiertos con una membrana fibrosa de la base de las nc.1~s 

viejas, hojas delgadas de aproximadamente 3() cm de largo con 8 

a 14? lineas muy marc,¡d.=.,s c:olocadas a la largo. ....a 

inflorescencia sobre l.tn e.je principal con Tlcr·es 



hermafroditas de c:olor- blanco a púroura de cinc:o pétalos 

soldados. El ft"uto en forma de .capsula y las semillas de 

colo!'• negro. Las ralc:es son gioboaas.·dilatadás de 

apro:<imadamente 18 cm de largo .. Florece.,_en ~m~yo_ y fructifica 

hasta diciembre t f19. No. 15 ), ( 9, 25 )·~ 

Nombre comUn. 

Cebolleja l Oaxaca >. cebollin ( S.L .. P. ) cebolleta 

Aguascalientes i, < 8, 25, 31, 32 >. 

- Situación sobre el nivel del mar. 

Se encuentra a 1550 m sobre el ni.vel del 1nc:1.r en pt·omed10. 

- Oistr-ibución geo9raf1.ca en la República Maxicana. 

Se encuentra distribuida en los municipios de Santo 

domingo tonalá, San Marcos Hrteaga., San Jorge Nuch ita, 

Santiaqo Cacalo1:tepec:, San Andrés Oinicuiti, Huaiuapan de 

León y Tezoat lán de Segura y Luna, < i' 19. No. 16 ) , aunque 

también se ha repol'·tado en todo el Estado de Oaxaca, y en 

los Estados de Coahuila. San Luis Potosi, Puebla y 

Aguascalientes <e, 31, 32 >. 

- Especie afectada. 

Los animales susceptibles son los ovinos, c:a.prinos y se 

encontró en el transcur-so de la investigacion que es tOKica 

para los bovinos (a, 32 ). 

- Principio tóx.ico y parte que lo contiene. 

Toda .. la planta contiene nitritos (a, 32 ). 

- Signos clinicos. 

Los signos mas sobresalientes son; disnea. polionea, 
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Fig. 15. Planta de Hemiphylacus lati(olius. 
a) Folla b) Bulbos e) Semilla 

e) Esoi2a. 
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Fig. 16. Distribuci6n geográfica de Hemiphylacus 
latifolius, nombre común Ccbolleja, Cebolleta, 
Cebollin. 
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taQutc.a.rdia. anoaia. sangre de color 1•0,10 marron. La dosi:. 

minima. pat"'a aue se pt-esE=nte la lntoincac:ion~en ·ios 0"'.'1no;; _ 

es de 0.5 1-:1 de l.:o ola.rita veroe por ~9 de Pt=-So, ·.,,ivo, la 

dos1s letal es de 2. q cor t<g de P&-s..c '.Jivo. La· muerte oc:urre 

c:omo ma:<imo en 40 h deoendiendo ce la dosis· coiisumfda. --En 

un estudio una dosis .Je .:::; Q / lt.Q de p_es'? Vivo fue 

sobreaQuda. ocur1"'iendo la muerte a las 1~ ho•~-~s de 

lOQer,do la planta. ( 8, 32 

haber 

Al~unos c;ianaderoso intormaron Que incluso. - nt1 p~ovoC:ado 

prolapso uter1no en vac:as .. 

- Lesiones. 

Congestion de la mucosa traqueal, ~onas de c:onqestión 

pulmonar, peteciuias en las auricula.s del corazon, la m11cosa 

del rumen, .-·eticulo, amaso y aoomaso es fáci lmemte 

desprendib le;, tambit!tn se han encontrado ulceras a nivel del 

rumen ( 32 ) • 

- Tra-eamiento SUQerido. 

Se recomienda a=ul de meti leno y dar un tr·at&miento 

•intomátic.o a base de antihista.minicos y diuréticos mas 

•oluciOn c;iluc.osiada hipotonicas por via endo.1enosa ( 32 ) • 

- Control. 

Evitar el soore pastor•eo; cuando lleguen animales de 

otr"as regiones Clat" peauehas cantidades de cebolleja para que 

la consuman y ce esta manerá ya no le\ 1nc;i1eran: ade1nás 

tratat" que los ar.iMoles ten..,;i~m ac:c:eEoo, me,1ores 

condiciones de al1ment~ciun en t 1.emcos de sequ ias y tamb 1en 



aplicar vitamina• liposoluble3. 

salir al pastor•o farr•J•• secos. 

Dar en la mahana antes de 

- Nombr• ci•ntifico. 

~..!á Juljflora. 

FAMILIA~~ 

- Descripción botan1ca • 

. Planta ••~bustiva con varios troncos que alca.nzan de 2. 7 a 

7 m de altur~ en •u madurez. Pos•e ramas arqueadas 

irreQularmente 

asp1nas lettosas 

encorvada•, sus última• ramas pre•entan 

dispuestas en pAres en las •><ilas foliares. 

Posee hojas b1Pinnadas, planas, en nú~ero de 2 a 4; lae 

ptnul~s < foliolo• ) son de 7 a 17 pares, los foliolos Bon 

l1neares, aproxi111adamente de 2.5 c:m de largo; la 

inflore•cencia es una espiga de 3,9 a b.3 e~ de larqo con 

floras pequenas y numerosas. Su fruto •s una vaina < ejote 

de 5 a 1~ cm de largo, o m•s o menos constricta antre los 11 

frijol•• o semillas' las se•illa• son de color cat• o 

c:at•-roHzo fig. No. 17 l 1 25, 31, 33 l. 

- Nombre común. 

M•zquite en tféxico >, •lgarroba <en Peru >. chachac• y 

Katzi,..lkl 1 2:5 l. 

- Situación sobra •1 nivel del mar. 

Se ancu•ntra • 1~50 m 5obre el nivel del mar en prcmedio. 

- Distribución 9ec1;waf1ca en la. República Mexic•na. 

Se observo en las 2 mixtecas O•xaquehas ( en los 54 

municipics de la Mixtec:a Baja >, ( fi9. No. 18 ) ; reportandose 



Fig. 17. Planta de Prosopis 1uliflo~a. 



Fig. 18. Distribuci6n geográfica de Prosopis 
iuliflora, nombre común Mezquite, Algarroba, 
Chachaca, Katzimelki. 
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en todo el norta soe-mii:\r1dc de \a RetQt.tolica Mexic:ana. en 

Tamaul ipas, NL.1'!vo Leon y 1"":>ar·ta de P~aola ). 

- Especie a1ectada .. 

espec:i fica caQrinos .. pero a nivel 

afec'ta ai. los bovinos, pero durante Ja 

Pl~nta 

experimental 

investiga.e: ion 

en g•neral ( 

se comprobo qt.te también afecta a los équidos 

ml.lt"iendo por c61 ice ) • < '25., 31. 33 ) .. 

- Pt"incipio tóxico y parte que le contiene. 

Hojas y frutos Vaina >. el alto contenido da 

carbohidt·atos que contiene el mezquite asociado con el 

desbalanc:e de factores nutricionales en la dieta, deprime 

la actividad de la 

un oeficiente 

microflora ruminal lo que t"epercute en 

desdoblamiento de la celulosa en 

c:at"boh1dratos y de la reducción 

proteina&, lo cual provoca un 

desnutrición < 25, 31, 33 >. 

- Signos clinicos. 

en la sit1tesis 

estado de cetosis o 

La intcxicaciOn se presenta cuando consumen mezquite oor 

pertcdoa prolonqados~ les 51Qnos t&rdan meses en aparecer y 

son a salivación espumosa abundante, movimientcs masticator-ios 

constantes, conforme se agudiza la into~icación disminuy~ la 

frecuencia del erupto, que llega a ~esar en ocasione• se 

presenta Atonia ruminal 1 timpanismo, lenqua saliente, 

descansando sobre los oelfos. E~(iStl9 edem.:1 submandibul.:ar en 

forma temporal y los 

emaciación ( 25~ 31, 33 ). 

animala~ muestran un estaób de 
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Los estados finales se caracter1z.:.n porque denotan 

excitación y temblor muscular principalmente en los muscules 

de la cabe:?:a. E:<p1H•1mentalmente d~ndo dietas excedidas de 

me::quite la muerte ocurre en el transcurso de 8-12 meses de 

iniciados los 5iqnos < 25. 33 ) .. 

- Lesiones. 

El rumen pierde capacidad pa.t~a diQer1r la c.eluloea y 

aparecen signos de inanición y desnutrición en el animal, lo 

que es una cond1cion un tanto irreversible ( 25 ). 

- Tratamiento iiUQerido. 

La administración de forraje de buena calidad meJor~a el 

estado gener•l de los animale1>. sin embarqo se piensa que el 

proceso de la d19esti6n queda afectado en forma permanente por 

lo que &e deben desechar los animales afectados ( 25 ) • 

Es posible oue la administración de microflora rumin~l 

ayude al reestablecimiento de 1a act1v1dad bacteriana del 

rumen y •e sug1ere la administración de 1;1lucosa por 

diferentes vias, asl 

- Control. 

como glucocort1coides ( 25 >. 

Evitar el consu1no e:.cclueivo de me::quite, combinar el 

pastoreo con otras especies de arbusto, administrar forraJe de 

buena calidad < 25. 33 >. 

- Nombre científico. 

Buddleia americana. 

FAMIL[A LOGANI~CEAE. 
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- Descripción botAnica. 

Arbusti l lo de ho.ja5 oi>uest,:..:, 

tomento en la car~a i~.f~·~:i6Y.¡<; ti'c;·fe~s_· ~de· -color 

en c-~13·9~-~~l:~~~ d~,~-2 cin •. - -<- )i_..;;.-

ferruginoso 

amarillo-verdoso .. 

No. 19 >. < 22. 42 >. 

- Nombre común. 

Lengua de vaca ~ 2~. 42 ). 

-Situación sobre el nivel del mar. 

Se encuentra a 1550 m sobre el nivel del mar en promedio. 

- D1 stribucion geo9ráf ica en la Repúbl u:a Mea icana. 

Sólo se encontró en el municipio de Tezcatlan de Segura y 

Luna de la Región Baja de la Mixtec:a Oaxaque~ l fig. No. 20 ), 

además de QUe se reporta en todo el Estado de OaHaca y en los 

Estado!i de Sonor"a, Coahui la, San Luis Potosi, México ( 22. 

42 ). 

- Especie afectada. 

Los campesinos de la reg1on !iolo la reportan en bovinos. 

- Principio to:iico y parte de la planta qus lo contiene. 

El principio tóaic:o se desconoce y pos1blemente lo 

contengan sus hojas y flores. 

- Signos clinicos. 

Muerte súbita, sal ivacion profusa, hipotet•m1e1., sangre de 

color rojo brillante, cianosis y timpanismo ~ 22. 42 }. 

- Lesiones. 

No se tuvo la oportunioad oe re•li::ar n~c:ropsias por lo 

que no se. pued1eron reportar algunas da~os macroscópicos 



Fig. 19. Planta de Buddleia Americana. 



Fig. 20. Distribuci6n geográfica de Buddleia 
americana, nombre común Lengua de Vaca. 



apa.rentes en particular. 

- Trdtamiento sugerido. 

Poi; los siqnos el in ices cuando se 1 lega a detectar la 

into:dcación por esta planta ge re.~on11enda ap 1 icar ali;it:m 

antihistam1n1co por via intravenosa. tratar de sondear al 

animal para evitar el timpanismo, aunando a la aplicac:1on 

de diuréticos y antiespumantes. 

- Control. 

Tratar" de oue los animales no consuman esta plclnta en 

ayunas, darle algUn rastrojo < alimento oue contenga mAs 

1 ibt"a y evitar <"lue los animales pasten en lu9a1"es donde 

planta. 

FAMILIA RHAMMACEAE. 

- Nombre científico. 

t<ar .. wtnskia humboldtiana 

- Descripción botánica. 

Arbusto o árbol servil de porte mediano, de 1 a 8 m de 

altura y tronco de aPt"O!dmadamente 20 cm da diametro. Presenta 

hojas ovales y elipt1cas, redondeadas y con ápice agudo, de 1 

a b.5 cm de lon91tud, vet"de obscuro por el ha;: y palidils 

por el envés; las flores astan dispues'Cas en umbelas de 

color verdoso y pedunculadas o sésiles; el truto es de un 

color obscuro~ de b a 

ovoide o de drupa. Para 

9 mm de diametro y tiene una forma 

reconocer .faci lmente esta planta en 

el campo, su carac:te1"istic~ pr1nc1pal es la de una simple 

vaina sin vellos en el marQan da las hojas t tiq. No. 21 ) • 
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Fig. 21. Planta de Kewinskia humboldtiana. 



t 15, 25, 31. 33, 4(l, 4.:! ) • 

- N6mbre·comLln. 
-·· ' .. -.-·. :._ 

Capµlin.cil°i~~ :-c~yo~-ill~, - ' ' -

Tull_id~ra ó .Tu_llidor, NegrJ.to. 

Car~~ull~, 

lztzil,. 

Palo rle9i"·:i~o;.: Pi0Hl_lo, Cacacchila. Frutilla, 

~-1~6"i:i-, __ Cap_~l~_n ~~-~-~im~:~-.i,: j·1~~-Q~~-ri·~~. Tafácnoolin. 

Sochapala, Lumche .. Ch1lbchahun ( 15.- 25 .. 31, 33, 40, 42 1. 

- Si tuac:iém sobre el nivel del 1nar. 

Se encuentra a 1550 m soo1~e el nivel - del m-3.r en promeuio. 

- Distribución g909r&fica. 

No sólo tiena una amnlia di~tr1b1.1cion a todo lo largo de 

la Mixteca Baja ( en los 54 municipios > sino Que tambien en 

la 11ixteca alta del Estado de Oa::aca ( f1g. No. 22 >; es una 

plant;a caracteristica de lo.s zonas ar:i.das y semiárida.s 

reportándose tamb 1en en el imas templados. Se ha t"•eportado 

en los Estados de AqLt.:.=tcalientes, Baja C.:lJ 1forn1a Norte, 

Baja California 5ur, Coahui la, Chihuahua, Out'ango, 

Guerrero.. Oa::aca, Jalisco. Nayari t .. Nuevo León, Queretaro, 

San Luis Potosi, Sinaloa. Sonora. Tdmaulipas y Yucatán ( 

15. 25, 31, 33, 40 .. 42 ;+. 

- Especie afecta.da. 

Se ha r.;;!portado en bovinos. ovinos, C.J.Prinos.. aves 

silvestres y domésticas, equinos y cerdos ( 15.. 25. 31, 33. 

4V. 42 >· 

- Principio tós:1cc y pat•te Que lo contiene. 

La. planta posee el derivados químicos d•~ la ant:~acenon.i y 
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Fig. 22. Distribuc&n geográfica de Xarwinskia 
humboldtiana. nombre común Capulincillo, Coyo
tillo, Tullidova. 



de varias dio'nae. Al .:oarec:er. 
¡--·. 

b4 

ei fruto ( semillas J ~s mucho 

mo\s _t6a~c:o.'que.·e1 ·;f_oll.:i,ie • .-. Aunque se he.. rep'jrtada en t:l gan¡.do 

bovinci< _ _g_ul'.!,:~-- f.is._n,f;:j:·~~-:-~ .'~ª- ':'iem1llas san .!as causantes de la 
-:;>_- :·:--:-·,·: -: .::, ·,:'.·,, 

intoxíc'.ic:i_Ori_~-·--·>:_.: ··T-i.m ooco:.c:omo el 0.2 Y. del peso cot•poral del 
o:o.~·-

f ru fQ ':~~~-d.~}_C:-i\µ-s·a;~- · --,e¡ envenenamiento en -donde hasta la toma 

del, zi:,:--;a~ -;~ ~-x ~-~-;·: i-~~ 
-::_:_:-,·~-· '"•.-: ~-;'..'.-: ·-. 

15;-~ 2S~\'3i> 33 •. 40, A2 ) ; 

---h~jas pueden causar envenen.:o.miento. 

-----' =-o< ,~-.. ·• - ~ .· 
-:-~-~~Q-~?s _.c;:11.ni.c;cS.;· 

El ¿oyotillo produce signos clinicos de acuerdo al tipo 

de intoxic:ac:iOn; cuando es cr~nica e::iste parál1s1s de los 

cuatro miembros, intr•anquilida.d depreinva, debilidad, 

temblores. incoordinación y anqustia respiratoria. Alqunos 

pueden tar"dar hasta 3 meses en mostrar los efectos de la 

intoH1cac1ón, mientr"as QUe otros se notan atectados a s6lo 

dos semanas después de haber inge1"ido la planta, también 

puedo dar mi propia esperiencia en donde he notado que 

cuando se trata de una into::icación a.Qllda el animal no 

tarda ni 3 horas para presentar los signos clin1cos y muere 

a las 48 72 horas posteriores a los signos clin1cos 

sOlo lo he observado en cap l"lnos >. El cuadro el in 1co en 

caprinos incluye insomnio, hipersensibilidad, temblor y 

trastornos de la marcha. rigidez. ;- movimientos anormales ( 

hipermetria >. Dosaparecen en esto~ pacientes los reflejos 

patelares y gatroc:nemic:os. Estas manifestactnes clinjc:as 

suqieren hipotunc1on .::H? 1 c:erebel o de los nervios 

periiericos. !os animales qrave~ uresentan opi;tótonos 



1s. ~s. 31, 33 • .io. 42 ; • 

- Lesiones. 

o5 

A la necJ"'ous.ia hav hepc..t1t;is e i1;cluso Quede presentarse 

una cu·rosis < orq,ano .nas afectado >, de9er1eracil:ln 9t··asa y 

pequei"las hemor1~¿;.91aa. Ha.:.r una ligera nefr1ti;;. los pulmonl:?s 

pueden sufrir ede1n:\ ., conqeslionan11ento y el cora;:on mut?s.tr.a 

pequetlas hemort'Py1a.!i y dcgener•acion grasa. Hay iritarto de los 

ganc;¡lios lintAtic:os mediastinicos. También se dice aue estali 

plantas tienen la capacidad oal'"D causar lesione• dec.ienarat1vas 

microscópica~ en el m~sculo esquelético y en el 

cardiaco ( 15, 25. 31. 33. 40, 42 > 

- Tratamiento. 

Se ha perdido todo creditc con el tr"a.tamiento empirico con 

selenio y vitamina E. c.'l descubrirse Que ambo• producto&, 

especialmente ia v1 ta.mina E aumentan el efecto tó;aco de la 

plante.. AunQue e::1ste la supo~icion que de la cocción de la 

rai:: de t$..s_ ~~ proporc1una. un compuesto que actuao. 

como •ntidotc coni:t·a l~ into~:tcac:ion. 51:! d~_CC:.' oua debe 

aplicarse est..a "coni.r¿.·.1eneno " .iusi;o el tie1npo •n q1.\E: 

comienzan efectos e 1 in1c:os en el on1mal. 

aunQue a la fecha.. no ha sido comorobado cient.i~1camen~e. 

Pero en sl, trat.:im1ento no lo h~1. t 15, 2'5. 31, 33, 4ú~ 4Z ). 

Aunque Pére:: V. M.H.1 tuv\j re&ultados pos1ti·.·os cc.n la 

aplicacion de rieostigm1na, pero no se han reportado mas c3.so~. 

( 4:;! '. 
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- Control. 

El control de esta planta. 11'3 muy a1Tic:il. ya quE? se trata 

de una planta in·.,,asora aue el viento distribuye. 
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Las plantas CJue se detet"minaron t6~·acas oara la miiñyot"ia 

de las especies de ganado qua eHisten en la región. 

Corresponden a 1(1 especies en 11 stadas a cent inuaci6n. 

1.- ª-.Uddleia americana, ubicándose únicamente en el 

mun1cip10 de Te:;:oatlán de Segura ).' Luna, reool"'tándose tamb1én 

en todo el E•t.:ido de Oa~:aca, Sonor·a, Coahu11a. San Luis 

Potosi y México. En el presente traba.Jo se reporta que s6lo 

afecta a los bovinos. 

2.- Tithonia ~eformis, locali~ada en 46 municipios de 

la Región, ademá• de reporta.la· en Chiapas, Chihuahua, Colima, 

Distrito Federal, Duranqo. Hidalgo, Jalisco,.. Mé:<ico, 

Michoacan, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosi, 

Tamaul ipas, Sinaloa y 

bovinos, caprinos, ovinos, 

los burros. 

Vet"acruz. Y es tóxica para los 

equinos, porcinos e incluso para 

3 y 4.- Ipomoeñ arboreaceas e Ipomoea murucoides, 

delimitadas a lo largo de la Reqión. reportándose en todo el 

Estado de Oaxaca, Sonora, Sinaloa. Jalisco, Morelos, Puebla, 

Vera.cruz y Guanajuato. Y afectan a ovinos. caprinos y se 

notificó que también a bovinos. 

5.- Cnidoscolus inultilobus, situada en los municipios de 

Huajuapan León, Santo Domingo Tonalá. San Marcos Arteaga. San 

Jorge Nuchita, Santiago Cacalo:<teoec, San Andrés Dinicuiti y 

Tezoatlán de Segura y Luna. ReportAdose en el centro y sur de 

PaiS. Afecta a la mayoria de las especies de ganado incluyendo 

al humano. cabe hacer.. mencion que la población de la 



comun10.:..d la usci como medicamento para equir;os y el t:un1ani:•. 

sin tener alguna c.;inoi~ion ccd.ataral. 

o,- Sorghum helepens.a. detec:taoa en 2CI municipios de 

dicha f.:ec;,1ón. pero no se reporta en alguna otra parte de la 

Reoública MeHicana 1 reporta toxica para bovinos, eoLlino-3,. 

cerdos.. ovinos. y caprinos- y se ooservo que a le iargo d~ la 

investigación Que aTecta a cabritos oe 1 a S meses de edad~ 

7.- Hemiphylacu~ latitoliuw. hallada en 7 mun1c1p1os de 

tal Region, concentrandose mas en el E:~ Distrito de Ht.\a.iuauan 

de Leen. Repor"andosra en todo el ést.ado dt:? Oa1:ac:a y en 

Cap.hui la. San Luis Potosi, F'ueb la y Aguasc:al ienti:s. 

per.iudic:a a caprinos; aiendo tóaica 'también para el c;,anado 

bovino. 

B.- Prosopis Jfilj_~. observada en toda ia F~eqién. Y 

se r-epcrta Estado de Oa;<aca y en todo el norte se?mi::irido de 

la República. En Tamaul1pos, Nuevo Leon y car-te de F'uebla. 

Siendo tóxica para caprinos, pero a nivel e):oerimental 

~fecta a los bovinos y se observó Que t:lS 'lent"?nosa par•a Los 

burros y equinos. 

9.- Am~rantus retrofleHUs, ::onl.ficada en toda la Reqión, 

además se r-eporta en todo el E:tado de Oaa•ca y Estados 

Y tluevo Leon. Coanui la, ChihL\ahua. Ba.ia topicales. 

California, Puebla. Veracruz, Michoacan GuanaJL1at.:J. 

Siendo tó:tica pcira cerdos. bovinos, ovinos, caprinoa y 

equinos según El croen. 

Y 10.- it'arwins~~1a humboldtiana. encontrándose en toda le. 
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Región, aderaás en el Est"'-do de Üd::aca y en lc-s ::ona~ a.r1oas. 

semiár1das y templaoos. Tambien se notifico en los Estado~ oo 

Aguasca.l ientes, Eta.ta California Norte y Sur. Co.J.hui la, 

Chihuahua, Dur-ango. Gu~rrero, Jalisco. Na~arit. NLtevc. León. 

Querétaro, San Luis Potosi, Sinaloa., Sonora, Tamaulip.is y 

'Yuc:atán. Como t.:>;: i c:a para caprino;¡. bovinos. ovinos, 

equidos i\'l'E::!S silvestres domesticas. 

Se c.bservo que etP.ctivamente el porct:nta.J~ apr1:J::imado de 

las muertes poi· el c+.mnumo di:-: ple.r1tc3.s venenosas asi.:i~PdE:o más 

allá del 11) 'l.. rep1·esentando un porcenta,ie muy alto por- lo que 

se 'iLtqiere reiali;.:ar una SE;!r1e de estudio:; al respecto. 

relacionados con lí.~ patogenia y las Pérdidas ec:o116micas 

provocadas por el consumo de emtas plantas. 
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OlSCU.5101~. 

l'cmando en consideración los resultados obtenidos, 

comorobó lio. e:dstencia de un Qr".:tn númer•o de plantas to;ocas 

con una amplia variedad de principios. Estos son capaces 

de p1•oducir la muerte del ganado Que las consume, desde 

ejemplares 

mul ti lobus 

casi inocuos como es eJ ca:o de QJ..i.Q.Qfili..~ 

como el J.Q_Q_~ y hasta los sumamente letales 

Los cuales no han sido otJ ,1eto de estudios mas oro1unaos. con 

el fin de deternunar su ma9n1tud. 

Adema=- mi=nc1onct 1 .. 

Tithonia tubaeform1s como to:<1cas cor lo que se sui;;:iiere se9uit· 

estuai.indc sobt•e su inc1dencia.. A la vez se s1quió cas:;o 

clin1co en en el cual e::istio prolapso uterino en bovinos 

llegando a diagnosticar que pudie1·a ser por la 1nto:~icacion 

con l:m.m.tahvl acus l?...1.ifº1.i..~\á, lo que se su9 iere que se siga 

estudiando sobre esta planta ya o•.te es por primera vez que 

se da tal ca.so. 

DesafortLmadamen te los medios de transporte c:omo1 

cat"reteras y caminos desempef"lan un papel muy lmportante la 

diseminación de este ti~o de plantas que paulatinamente van 

invadiendo los suelos. al mismo tiempo que modificd.n la flora 

ot•iunda, que genet•almente está t"epresentaaa por plantas con 

mayor valor forra,1ero. Aunando a lo anterior, que la la 

mayor1a de las tierras destina.das al agostadero están 

sobt"epastoreadas y que ya existe la presencia de un gran 
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número de olantas tóxica~. ootencial1~ando con esto l~ 

enposición a 1.a• into~1ic~ciones: desgraciada1nente muchas di!! 

estas plantas aoseen como prin~ip10 acti~o un qran numet"'O de 

alcaloides Que hacen muy dif ic:il lle9ar a un diagn6st1co 

c•rtero aún a r11vel de laboratorio en donde no i;¡e puede 

dete~minar qué alcaloide es el causan~e de una into::icacion 

en particular, por iallo., los c:cJ.sos aqudos reqU1eren de 

e:<trema exper1enc1a oara su diagno2t1co y tratamiento. 

De cada una de las plantaa localizadas no eKiste una 

relación directa entre su di$tt"ibuc:ión y su inc1denc1a, por lo 

que cabe resaltar Que lñ int.o:<icación con Ioomoe-...2. arboreace.:\5 

e lpomoea ~!t§.· Hemiphylacus la.t1folius y ~Jl§..k!A 

huebol1tiana son las más Trec:uentes de c:onsec:uenc:ia en su 

mayoria fat.sles.. Se desconocen las pérdidas económicas aue 

producen solo esta~ planeas a la é:.ianaderia regicnat. Con 

repec:to al envenena1n1en1;0 con las demás plantas. Lo 

dificil de su dia9nostic:o hace imposible el podet~ evalLtar 

hasta donde inf lt.tyen en la produ.ccion de carne y leche:. 

f.•or tales motivos es necesario que se lleven estudios con 

mavores recursos no solo en en la reqión sino en tcdo el 

Esta.de y en todo el pais PC\t'a poder evaluar con mas e:<act:itua 

los serios 

r;ianaáeria 

problemas que las plantas toxi•:as prodl.lC:en a la 

nacional. 
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