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I. INTRODUCCION. 

La necesidad nacional de alimentos provoca que dia con dia 

se realizen proyectos mas ambiciosos, que vengan a sanear, aun -

que sea en parte, el problema. Esta s1tuaci6n no unicamen~e arec 

ta a la familia, c~lula fundamental a la sociedad, sino que tam

bi~n es fuerte preocupaci.!>n de funcionarios del pala, como ejem

plo palpable podriamos mencionar el sistema alimentario Mexicano 

que plantea profundamente una nueva estratejia 1ntersector1al, -

dirigida a proveer la nutricibn b!sica de toda la poblacibn Na -

cional y define esquemas para lograr la autosuficiencia en la -

produccibn de alimentos b!sicos. 

Lo antes mencionado nos hace pensar que .la idea que se con

sibe no es equivoca, pues con el presente trabaJ.o se pretende 

coadyugar en la solucibn del problema. 

Objetivo: 

Para que la realizacibn de proyectos tenga efecto, se hace 

necesario que los proyectos se hagan a diferentes ntveles pero -

basicamente iniciados desde ejidatar1o y pequeño productor, pos

trieri ejido estado y nacional. 

Sonora sufre desde hace años: Severo sobre pastoreo, grave 

deterioro de la vejetacibn en la que se esta provocando la elim! 

nacibn de plantas deseables y la invacibn de plantas indeseables 

no forrajeras y por otra parte en la actualidad casi en la tota

lidad de los ranchos Sonorenses se·mantienen m!s animales impro

. ductivos que productivos y finalmente la· in conciencia de los pr~ 
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ductores. 

El presente trabajo plantea lineamientos de car!cter t~cni

co que tienden a solucionar la problematica de·la producci~n de 

carne en la regi~n 91 de la sierra de Sonora. 

La regi~n de la sierra incluye 13 municipios en los que se 

integran diferentes proyectos a fin de optimizar el uso de los 

recursos, incrementar la producci~n y el ejercer una verdadera -

explotaci~n agropecuaria que sea redituable. 



2.I.I Clima. 

II ANTECEDENTES 

2.1 Climatologla 

En esta regi6n se presentan 4 tipos de clima: 

3 

I. El tipo seco en el que predomina el sernical1do con invierno -

fresco y serniseco. 

2. Templado con verano calido. 

3. CalidQ con invierno fresco y serniseco. 

4. Templado sub-h6rnedo. 

Todos ellos tienen las.caracterlsticas de presentar ternper_! 

turas muy extremosas con alto grado de oscilac16n. 

Clasificaci6n seg~n Enriqueta Garcla (1973). 

BS ohw (XW) (E') 

Se clasifica corno sernicalido con invierno fresco y serniseco. 

BS (h1 ) w (c 1 ). 
o 

Seco o estepario, temperatura media anual 22 e y la del mes mas 
o 

frio menos 18 e con oscilaci6n eXtremosa • 

. BS kw . (X') (e 1 ) • 

Seco templado con verano calido, temperatura media anual entre -
o 

12 y 18 c. 

BS hw (x') (e'). 

Seco sernicalido con invierno fresco, temperatura media anual en-
o o 

tre 18 y 22 c. 
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e (W) (X1 ) a (e'). 

Es el m!s seco de los templados sub-humedos con lluvias de vera-

no. 

2.1.2 Temperatura. 
o 

La temperatura media anual varia de 18.9 
o 

o 
e a 24.2 e con -

una media de 21.2 
o 

C, la temperatura minima extrema es de 10 
o 

y la maxima extrema es de 49.8 C. 

e 

En los meses de julio y agosto es cuando se presentan las -

maximas temperaturas y de diciembre a enero las minimas. 

2.1.3 Precipitaci~n. 

La precipitaci~n media anual en la regi~n es de 465 mm-va

riando de 361 mm en el MuDicipio de Bacadehuachi, hasta 570 en -

el Municipio de Nacozar1 de Garc!a. 

Esta reg1~n se caracteriza por presentar dos ~pocas de llu

vias: las de verano que generalmente ocurren de julio a agosto, 

caracterizandose por ser de car!cter y d1strlbucl~n irregular. Y 

las de invierno que ocurren en los meses de diciembre y enero de 

nominandoseles como cabañuelas que por lo general son lluvias li 

geras y de larga duraci~n. Se considera que los meses de abril y 

de mayo son los m!s "secos·ya que generalmente.no se presentan-

lluvias en este tiempo. 

2.1. 4 Heladas. 

El periodo en que se presentan heladas ocurre en los meses 

de noviembre a abril consider!ndose mas critico el mes de enero. 

Las heladas que se presentan en noviembre se consideran eomo he-



ladas tempranas y las de abril como heladas tard!as. 

2.1.5 Granizadas. 

5 

La presencia de este fenbmeno coincide con la epoca de llu

vias de verano que son los meses de julio a agosto, pudiendo oca 

clonar daños a los cultivos del ciclo primavera - verano. 

2.2. Edafolog!a. 

2.2.I OI'igen. Los suelos de esta regilm estan clasificados 

como Che Snut, Chernozen y complejo de montañas originadas por -

detritus de granito, calizas y conglomerados que han sido aca 

rreados y depositados por los Rlos Moctezuma y Bavispe y su 

afluente. 

2.2.2. Caracterlsticas Generales. 

a). Profundidad. Se puede considerar que un 60% de los sue

los de esta regilln tienen de .8 a 1.5 Mt. de pi'Ofundidad un 20% 

de suelos medios con profundidad de ,3 a .8 Mt. y suelos delga -

dos un 20 % con menos de .2 Mt. de profundidad. 

b) Color. En esta regilln el color de los suelos varia desde 

negros y caf~ claro hasta rojisos. 

-e). Textura. La textura de los suelos es !J!UY variable pred~ 

minando los areno - limoso, areno - arcillosos, arcillo - limo -

sos y arenosos. 

d). L1m1tantes. Las principales limitantes para un eficien-

te aprovechamiento del suelo son: pendiente, relieve, permeabil1 

dad, profundidad, pedregocidad y profundidad de mantos fre!ticos 
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Los suelos de Chesnut se desarrollan en climas extremosos y bajo 

condiciones deficientes de humeqad con lluvias de 250 a 500 mm, 

se localizan en el norte del pala, en la parte oriente de la Si~ 

rra Madre y en el noroeste del Estado de Sonora, (Orive, A. 1970 

2.3 Hidrolog!a. 

Esta micro regibn se encuentra situada en la regibn hidrol~ 

gica No. 91 regibn Noroeste Cuenca 1 y Sub - cuenca del r!o Ya -

qui, siendo las principales corrientes que los forman las sigui-

entes: 

A R!o Bavispe, constituye la corriente mAs importante de la 
2 

regibn con Area drenada de 22,455 km que corresponde a la parte 

del area total de la cuenca del R!o Yaqui, del cual es el pr1nc1 

pal afluente. 

La cuenca del R!o Bavispe colinda por el Oriente de la re -

gibn hidrolbgica No. _34, al norte.y Noroeste con corrientes que 

drenan hacia el·Rlo Colorado en los Estados Unidos de Norteam~ri 

ca, por el Oeste con la Cuenca del Rlo Moctezuma y por el sur 

con los R!os Chico Bonito y N!cori Chico. 

Los principales afluentes del R!o Bavispe son: R!o Huachine 

ra, R!o Baterito (con aportaciones de los r!os Cajón Bonito San 

Bernardino, Agua Prieta, Cabuyona y Arroyo Fronteras), aguas ab~ 

jo de la afluencia del R!o Baterito se licaliza la presa de la -

Angostura en el Municipio de Nacozari continuando en el cauce 

direccibn hacia el Sureste, recibiendo las aguas del R!o Bacade-
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huachi antes de unirse con el Rio Papir:;ochic y rormar el Rio Ya

qui en la porc1An Suroeste de la reglAn. 

B. Rio Moctezuma, ocupa el segundo lugar en cuanto a !rea -

drenada entre las afluentes dei Rio Yaqui, nace en la Sierra Pu

rica a una altura de 2486 msnm., 20 Km. al Noroeste de Nacozari 

de Garc!a, con el nombre de arroyo de Nacozari, su curso general 

es hacia el sur, descargando sus aguas aproximadamente 30 km. 

aguas abajo. 

Las, descargas del Rio Moctezuma al Rio Yaqui se encuentran 

constituidas por la Presa Plutarco Ellas Calles (Presa del Novi

llo) y presa Alvaro Obregbn, que finalmente controla el total de 

los escurrimientos, con una capacidad de 2,988 millones de metro 

cAbicos, con fines de riego. 

C. Rlo Papigochic, nace en el estado de Chihuahua en la pa_! 

te Oriente de la Sierra Madre Occidental, en su recorrido recibe 

aportaCiones de los Rios Totuca, Mulatos, Bonito y Arroyo N!cori 

Chico, antes de unirse al Rlo Bavispe y formar el Rlo Yaqui. 

Posibilidades y Limites. El recurso.puede ter.<'!r un mejor -

aprovechamiento; con la organizaciAn de.productores y mediante 

la construcclbn de obras de infraestruc.tu:r-as de riego asl como -

aguajes abrevaderos, jagÜeis, represas, etc, con el propAsito de 

aumentar la eficiencia de aprovechamie~to con fines agropecua 

rios. 

2.4. Orografia. 

La reglAn se encuentra al Oeste de la Sierra Madre Occiden

tal presentando relieves de grandes contrastes que da como resul 
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tado zonas de diferents condiciones de clima, flora, fauna, etc. 

que a la vez influye en las costumbres de la gente y su medio de 

vida, proporcionada tambi~n por la gran diversidad de recursos • 

naturales, como son: la mineria, la ganaderia, la agricultura y 

forestal. 

El relieve accidentado se caracteriza por una serie de sie

rras y lomas paralelas Orientales de Norte a Sur, separados por 

valles angostos, la altura varia de 1,000 a 2,400 m. s. n. m. 

2.5. Topograr:!a. 

Existe una topograf:!a irregular, el 65% de la superficie se 

forma de Sierras y Serranias con pendientes de mAs del 40%. El -

25% por Lomas y Valles con pendientes de lO%' a 40%, el resto de 

Valles que tienen una pendiente de 8% a 9%. 
2.6. Vegetáci~n. 

Deritro de la regi~n se clasifican seis tipos de vegetaci~n. los 

mAs importantes son: Paztizal mediano arbosufrutoscente, bosque 

latifoleado, es clerofilo, paztizal amacoyado, arbosufrutoscen

te, bosques esclero aciculifolio, y matorral arborescente. 

Pastizal mediano arbosufrutoscente, este tipo de vegetaci~n 

cubre la mayor !rea de la reglAn, la vegetaci~n es una asocia 

ci~n de Zacates Arboles y arbustos. 

En este tipo de vegetaci~n, en buenas condiciones el coefi

ciente de agostadero varia de 18 a 25 hect!reas por unidad ani -

mal y en condiciones pobres varia de 26 a 32 hecd.reas por un! -

dad animal siendo mAs comunes las siguientes espeeies: 



Nombre vúlgar 

Zacate banderilla 

Zacate navajita 

Zacate tres barbas 

Zacate aristida 

Zacate venado 

Zacate tempranero 

Grama negra 

Grama china 

Encinos 

Mezquites 

Tasca tes 

Ocotillo 

Agaves 

Gato 

Mesqu1 tillo 

Garambuyo 

Romerillo 

Palmilla 

Familia 

Grainineae 

Gramiheae 

Gramineae 

Gramineae 

Gramineae 

Gramineae 

Gramineae 

Gramineae 

Fagaceae 

Leguminosae 

Pinaceae 

Fouquieriaceae 

Amaryllidaceae 

Leguminosae 

Leguminosae 

Cactaceae· 

Quenopodeaceae 

I;iliaceas 

Nombre cientifico. 

Bouteloua, curtipendula 

Bouteloua, grailis y 

Bouteloua, Hirsuta: 

Andropogan, barbinoides 

Aristida, S. P. 

Imperata, Brocelensis 

Setaria, nacrostachya 

Hilarla, conchroides 

B-..whloe, §.. P. 

Quercus, S. P. 

Prosopis, juni flora 

Cupressus, Lindlyi 

Fouquierla, splendens 

Agave, lechuguilla y 

Agave, S. ~· 

9 

Mimosa, biuncifera. 

Cassia, occidentales. l. 

Myrti:llocalus, geometri

zanz (martius) 

Suaeda, n:J.gra 

Yucca, valida, l. 

Pastizal Amacollado Arbosufrutescente. Este tipo de vegeta

ci~n ocupa el segundo lugar en superficie de la regi~n. 

En este tipo de vegetaci~n en buenas condiciones el coefi -
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ciente de agostadero var!a de 16 a 23 ha. por unidad animal y en 

condiciones pobres var!a 23 - 31 ha. por unidad animal. 

Las especies mas comunes son: 

Nombre vulgar 

Zacate aparejo 

Zacate venado 

Zacate colorado 

Zacate gigante 

Zacate banderilla 

Zacate navajita morada 

Zacate tres barbas 

Zacate araña 

Encino blanco 

Bellota 

Roble 

Tasca tes 

Fresno 

Piñonero 

Familia 

Gramineae 

Gramineae 

Gramineae 

Gramineae 

Gramineae 

Gramineae 

Gramineae 

Gramineae 

Fagaceae 

Fagaceae 

Fagaceae 

Pinaceae 

Oleaceae 

Pinaceae 

Sabino OCURA Of AGIIDJl-Pinaceae 

Mansanita IIILIOTiCA Amarylidaceae 

Palmilla 

Uña de gato 

Amole 

Liliacease 

Leguminosae 

Amarylidaceae 

Nombre cientlrico~ 

Muhlenbergla, ~· f. 
Imper'ata, broselensis 

Andropag~n, S. P. 

Leptochloa, :dubia 

Boutelouá, curtipendu.., 

la. 

Bouteloua, gracilis 

Andropag~n, barbinalis 

Aristida, ternipes 

Querxcus, candican 

Sterculia, apetala 

Quercus, ~· f· 
Cupressus, lindlyl 

Fraxinus, udhei 

Pinus, cembroides 

Taxodium, mueronatum 

Zephiranthes, sonaren-

sis i-1. 

Yucca, valida 

Mimosa, biunc1fera 

Sapindus, s. P. 



Nombre vulgar 

Chollas 

Familia 

Cactaceae 
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Nombre cientffico. 

Cylindropuntia, S. P. 

Nopales Cactaceae Oppuntia, .!i . .f. 
Bosque Latifoliado Esclerofilo. Este tipo vegetativo lo en

contramos en las partes altas de la regi~n, estA constituido por 

Arboles de 7 a 12 metros de altura con la hoja simple, laminar -

ancha, esclerosa y caediza en la ~poca de sequla, en buenas con

diciones, el coeficiente agostadero es de 18 a 35 ha. por unidad 

animal, como especies tenemos: 

Nombre vulgar 

Encino blanco 

Encino roble 

Be tolla 

Tascates 

Mezquite 

Manzanilla 

Familia 

Fagaceae 

Fagaceae 

Fagaceae 

Pinaceae 

Leguminosa e 

Amarilidaceae 

Cidro Rutaceae 

Gatos Leguminosas 

Piñonero Pinaceas 

Chollas Cactaceae 

Nopales Cactaceae 

Zacate banderilla Gramineae 

Zacate colorado Grarnineae 

Zacate punta blanca Gramineae 

Zacate aristida Grarnineae 

Nombre cientlfico. 

Quercus, candican 

Quercus', S. P. 

Sterculio, Apetala 

Cupressus, Lindlyi 

Prosopis, juniflora 

Zephyranthes, sonorensis, 

W. 

Citrus, medi;:;a 

Mjmosa, biuncifera 

Pinud, cembroides 

Cylindropuntia, S. f. 
Oppuntia, .!i. f. 
Bouteloua, curtipendula 

Andropaglm _Q. f. 
. Trichachne, californica 

Aristida, ~· 
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Bosques Esclero-Ac1culifol1o y Aciulifolio. Estos tipos de 

vegetaci~n se localizan en las partes altas de la Sierra Madre -

Occidental. El primer tipo estA formado por asociaci~n de espe -

eles de 6 a 12 metros de altura, con hoja laminar simple, ancha 

esclerosa y caediza en ~pocas de sequla. El segundo tipo por Ar

boles de hoja acicular per~nne, representando su mayor parte por 

especies de glmeros pinus en el estrato superior, y en el infe -

rior por especies de gramineas de hAbito amacoyado. Para el pri

mer tipo en buenas condiciones el coeficiente de agostadero es -

de 20 a 30 ha. por unidad animal, en condiciones pobres desde 30 

a 40 ha., para el segundo tipo en buena condici~n es de 25 ha. -

por unidad animal, en condiciones malas es de 39 ha. por unidad 

animal. 

Las especies predominales son: 

Nombre vulgar Familia 

Zacate colorado Gramineae 

Zacate banderilla Gramineae 

Zacate tres barbas Gramineae 

Zacate navajita morado Gramineae 

Encino· Fogáceae · 

Roble Fogaceae 

Piñonero Pinaceae 

Nombre cientlfico. 

Andropog~n ~· K· 
Boutelrúa, Curt1pendula 

Andropogt!ln, barninalos 

Bouteloua, grac1lis 

Quercus,· !?.· "!· 
O.ue rcus, candlcan 

P1nus, pionero 

Ponderosa Pontederiacea Ponteria, ~· P. 

Pinabetes Pinaceae Abies Juss 

Tasca tes Pinaceae Cupress11::;, Llnd1eyl 



Nombre vule;ar 

Madroño 

Cipres P 

Manzanita 

Capul!n 

Cidro 

A lamo 

Familia 

Ericaceae 

Pinaceae 

Amaryllidaceae 

Rosaceae 

Rutaceae 

Salicaceae 
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Nomln·e eient! fic:o 

A rbutus, e:randr~_losa 

Cupressus, ~· P. 

Zephiranthes, sonorensis, W 

Prunus, Capuli, l. 

Citrus, medica 

Populus tremulata. 

Matorral arborescente. Se localiza en los luga~es con mayor 

aridez representando por su estrato arbustivo y otro arboreo con 

especies que van de 2 a 4 metros de altura para el primero y 6 -

metros para el segundo. En condiciones buenas el coeficiente de 

agostadero es de 23 a 35 ha. por uni_dad animai de 36 a 50 ha. 

por unidad animal en condiciones pobres, las especies m!s comu -

nes son: 

Nombre.vulgar 

Chirahu1 

Chino 

Huisache Torote 

Ocotillo 

Tronador 

Mezquites 

Agaves 

Gato 

Uña de gato 

Vino rama 

Pithaya 

Familia 

Leguminosae 

Ericaceae 

Burceraceae 

Fouquieriaceae 

Leguminosae 

Leguminosae 

Amarilidaceae 

Leguminosae 

Leguminosae 

Leguminosas 

Cactaceae 

Nombre cient!fico. 

Acacia, Penatula 

Artostaphylos, polifolia 

Burcera, S. P. 

Fouguiera- formosa 

Crotalaria, Pumila 

Prosopis, S. P. 

A¡;;aves, S. P. 

Mimosa, biencifera. 

Mimosa, biencifera. 

Acacia, Farneciana 

Echinocereus, S. P. 
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Nombre vulgar Familia Nombre Cient!fico. 

Choyas Cactaceae CylindroEuntia, S. P. 

Nopales Cactaceae 0Euntia, S. P. 

Zacate Grama China Gram1neae Buchloe, s. P. 

Aristida Gram1neae Aristida, .§. P. 

Hierba de la flecha Alismaceae Safáitaria, S. f.. 
2.6.! Aprovechamiento Actual. 

Principalmente para alimentaci~n de ganado, tambi~n existen 

explotaciones madereras. 

El aprovechamiento actual de la.vegetaci~n en loé agostade

ros indica un marcado porcentaje de sobre pastoreo de la regi6n 

como resultado de un manejo inadecuado del recurso pastizal. 

2.6.2 Posibilidades y limites. 

Mediante una reglamentaci~n de pastos, acorde a las condi -

clones mismas de la regi~n, establecimiento de praderas introdu

cidas desalojo de ganado de los agostaderos para controlar el s~ 

bre pastoreo, etc., son medidas que ayudarian grandemente a la

recuperaci~n de los agostaderos repoblandolos de pastos nativos, 

as! se aumentarla la eficiencia de aprovechamiento del recurso -

vegetativo. 

2.7. V!as de Comunicaci~n. 

2.7.! Caminos. 

Se cuenta con carreteras pavimentadas que comunican los Mu

nicipios de Moctezuma, Cumpas y Nacozari de Garc!a, y otra que -

comunica Moctezuma con Huasabas en el resto de los t-1unicipios se 

cuenta con terracerla trancitable todo el año. 
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2.7.2 Radio comunicaci~n. 

A excepci~n de Nacozari de Garcia todas las cabeceras Muni

cipales cuentan con radio pertenecientes a las asociaciones gan~ 

deras locales, el horario de trabajo es de lunes a viernes de 

9:00 a 12:00 y 15:00 a 17:00 hrs. 

2.7.4 Tel~grafo. 

Las cabeceras que cuentan con el servicio son·: Bacadehuachi 

Cumpas, Divisaderos, Granados, Huasabas; Moctezuma, Nacozari de 

Garcia, Tepache y Villa Hidalgo. 

2. 7. 5 Correo. 

Todas las cabeceras de Municipio cuentan con el servicio 

funcionando en forma regular. 

2.8 Aspecto Socio EconAmico. 

2.8.! Tenencia de la Tierra. 

La superficie total de la reglAn es de 1,945,669 ha. de las 

cuales 433,7663 ha. son ejidales que corresponden al 22.29% de 

la regibn y el resto es de particulares y otros. 

2.8.2 Demografia. 

La poblaci~n total seg~n el censo de 1970 los habitantes de 

los 13 Municipios que integran la regibn fue de 32,610 que corre 

ponde al 2.97 % de la poblaci~n del Estado. 

2.8.3 Poblaci&n Econofuicamente Activa. (P. E. A.) 

La Poblaci&n Econl>mtcamente Activa registrada es del 25 % , 
que es ligeramente menor a la Estatal que es de 25 % . 

El 62.9 % de PEA. regional pr!ctica actividades agropecua -
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rias que muy superior, al 38.5% P. E. A. que corresponde al Es

tado, al sector industrial corresponde el 14.4% de la P. E. A. 

el 19.4% corresponde al sector de servicios. 

2.8.4 Indice de Alfabetismo. 

El 89.3 %de la poblaci~n de la regi~n es mayor comparada

con la del Estado. 

2.8. 5 Educacil>n. 

La infraestructura educacional en la regi~n es bastante 

aceptable existiendo la relacil>n de un aula por cada 40 alumnos 

2.9 Uso actual de los Recursos. 

2.9.! Ganaderla. 

El tipo de ganader!a que se practica en la zona Serrana 

del Estado de Sonora denota baJos !ndices de producciAn y los -

agostaderos utilizados para el pastoreo del ganado acusan una -

sobre explotaciAn animal en los agostaderos. 

En forma general, puede achacarse a la baja eficiencia pr~ 

ductiva de esta actividad, razones t~cnicas, y econ~micas que -

pueden detallarse como sigue: 

á). Comunmente se observa la competencia existente entre

los animales improductivos y los productivos (vacas en este ca

so), por le alimento, resultando que estas no se alimentan ade

cuadamente y por consiguiente bajas de peso disminuyendo su ca

pacidad productiva adem!s su calidad como ganado de carne. 

b). Los becerros producidos son de ba.Jo peso y d~biles en 

su constituciAn lo que se traduce en un bajo precio de venta. 

e). Debido a las sequ!as que se presentan el ganado se en~ 
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frenta a situaciones de alimentaci~n <::rltica y consecuentemente 

disminuye su productividad. 

d). A causas de necesidades econ~micas los ganaderos venden 

vacas gargadas a mejor precio, pero se deshacen de animales pro

ductivos en sus hatos. 

e). Los ganaderos de la regi~n desconocen muchas de las t~~ 

nicao de manejo de ganado utilizadas y demostradas por centros -

de investigaci~n y de estudios superiores, lo que resulta en un 

desaprovechamiento de los recursos. 

Debido a la sobre explotaciAn de los agostaderos se ha veni

do observando en algunas !reas de la reglAn un fuerte incremento 

· eri la erosi6n que en algunos casos puede llegar a ser irreversi~ 

ble. Los datos nos muestran las condiciones de explotaci6n de 

los agostaderos de la regi~n; ~ata cuenta con 1071,796 ha. donde 

pastorean 346,560 animales, siendo la utilizac16n actual de 6.1-

33 y el coeficiente de agostadero recomendado es de 21.81 ha./U. 

A. lo que nos resulta es una sobre carga del agostadero 409.53% 

es decir que el agostadero se explota 4 veces m!s que lo·debipo. 

2.9.2 Agricultura. 

Actualmente la agricultura reporta serios problemas de pro

ducciAn debido al desinteres de los productores, por la produc -

clAn de los ci.lltivos de primera necesidad, orientandóse a la pr~ 

ducciAn de pastos nativos (Zacate Johnson, Andropog~n halepensis 

y otros), para venderlos o utilizarlos como potreros a~n en te -

rrenos irrigados para muchos productores es m!s sencillo irrigar 
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tan solo los pastos nativos, que preparan las tierras y manejar 

la siembra adecuadamente. 

Gran parte de la problern!tica de la regi~n es la escasa 1n

formac1~n t~cnica recibida por.los productores. Son minifurid1sta 

p~queños propietarios y ejidatarios con 3 y 4 ha., la carencia

de la infraestructura ha limitado tambi~n algunas regiones ar,r!-

colas de la Sierra, siendo esta desde riego hasta ca~inos, ya 

que en ciertas ~pocas del año se presentan serios problemas de -

comunicaci~n, este mismo problema limita la adquisici~n de insu-

mos necesarios en la agricultura. 
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III Justificaci~n. 

3.I Aprovechamiento ~ptimo de recursos rorra,jeros. 

Actualmente en la regi~n de la Sierra de Sonora, encontra -

mos un elevado porcentaje de sobre pastoreo que fluct~a de 352 % 
a 447 % con un promedio de 409.53 %provocando esto una marcada 

tendencia a que desaparescan las especies deseables. 

3.2 Realizar un uso adecuado del suelo. 

Existen lugares que se encuentran totalmente sobre pastore~ 

dos sin pr!cticas·t~cnicas como rotaci~n de potreros y prActicas 

culturales, dando lugar as:l a la degradaci~n del suelo (erosi&n) 

3.3 Mayor eficiencia en el manejo de ganado. 

La mayor parte de los ganaderos consideran la ganader:la co-

. mo un medio de subsistencia y no como una empresa productiva. No 

tienen establecido un periodo de empadree programado, programa -

de Mejoramiento gen~tico, pr!cticas de sanidad animal no subple~ 

tamente, no destetan y no realizan reemplazos. 

3.4 Capacitaci&n de productores pecuarios. 

Capacitar a todos los product,ores para que realizen correc-

ta y 'adecuadamente tódás las prActicas· tecnolbglcas regionales." 

Concientiz!ndolos del manejo adecuado de sus recursos. 

3.5 Incremento en la Producci&n. 

Que equivale a aumentar los rendimientos de carne por un1 -

dad de superficie por año. 



IV REVICION DE LITERATURA. 

4. I Manejo de .ganado bovino. 

4.I.I Suplementaci6n animal. 

20 

Se llevara a cabo con sales minerales tales como: roca fos

f~r1ca harina de hueso y minerales traza. 

Objetivo general. 

Efectuar rotaci~n de potreros, mejorar la converci~n ali 

menticia y la relaci~n mineral-pasto. 

a). Mantener buena alimentaci~n en cuanto a cantidad y pro

ducc1~n, que no se tenga el problema en enfermedades nutriciona

les tales como retencl~n plasentarla, prolapsos uterovaginales, 

deficiencias de vitamina •A (ojo rosádo)~ intoxicaciones, etc. 

b). Magnitud. Se llevara en los ejidos de Nacozari de Gar -

cla y Nacori chico, contando con 50 ejidatarios - 30 Nacozari de 

Garcla y 20 de Nacori Chico contando con 8,000 ha. de agostade -

ros ademas de 20,000 ha. en pequeña propiedad con 12 beneficia -

dos. La suplementaci~n se proporcionara a todos los bovinos pero 

teniendo prioridad las vacas de reproducci~n y de reemplazo. 

e), Tiempo. Se suplementara durante todo el año exceptuando 

la ~poca de ll~viá (j\.l.lio a septiembre) ya que dicha suplementa

ci~n se hara directamente en el campo, los saladeros ser!n pues

tos en distintas partes del agostadero, que no esten serca de 

aguajes y bebederos, por lo consir;uiente se considera qne no es 

recomendable realizar esta pr!ctica en ~poca de lluvias. 
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Metas.- Se suplementar~n 4,000 animales, 1,000 de ejldata -

rios y 3,000 de pequeños propietarios. Para lograr que todos los 

productores suplementen. 

d). Actividades a desarrollar. 

Motivar a los productores con las ventajas que se obtienen 

con la suplementaciAn. 

DemostraciAn de como manejar la suplementaciAn, en donde d~ 

beran ser colocados los saladeros; lejos de los abrf'baderos para 

evitar que en el ganado paste en una sola !rea. 

Las barras ,de suplemento ser!n de 20 Ks. cada una, conten -

dr~n sal comun, roca fosrArica y minerales traza. El concentrado 

se, administrara ad libitum. 

La suplementaciAn de minerales es una de las prActicas m!s 

importantes que se deben llevar para que los animales tengan un 

buen desarrollo y funcionamiento fisiolAgico. 

Los seres vivos necesitan substancias minerales para sus 

funciones se desenvuelban normalmente. Las necesidades org!nicas 

de minerales cuantitativamente son consideradas ínfimas en comp~ 

raciAn con las exigencias~ de elementos proteicos y e_nerg~ticos, 

pero esto no quiere decir que su importancia sea menor si la ra

c1An alimenticia carece de elementos minerales se presentan tra~ 

tornos en su salud hasta llegar a la muerte en ocaciones. (Flo -

res. 1977). 

En experimentos llevados a cabo en Coahuila y Zacatecas, 

· de once muestras de gram!neas naturales tomadas en verano y oto-

r 
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ño, ninguna arrojo valores satisfactorios de fosforo. Los past! 

zales. del Norte de Mllxico, son reconocidos como m!s deficientes 

que las del ce~tro de Coahuila, sin embargo las 'zonas deficien -

tes en fosforo cubre la totalidad de los Estados de Coahuila y -

Chihuahua, y gran parte del Oeste y Sur de Nuevo Le~n, al Norte 

de Zacatecas y Durango, la RegiAn Oriental y Norte del Estado de 

Sonora. (Alba, 1974). 

Actualmente se conocen algunas influencias bien notables de 

las sales minerales sobre la reproducci~m. En general su acci~n

se puede resumir admitiendo un doble sistema de intervenci~n, 

por una parte los minerales caralizan ciertos fen~menos importa_!! 

tes en la reproducci~n animal, y por otro lado, estos mismos el~ 

mentos pueden actuar directamente en los propios procesos, en 

funci~n de anabolitos org!nicos. En algunos casos especiales de 

acci~n tap~n de determinadas combinaciones salinas resulta de 

cierto inter~s para la capacidad fecundante del esperma. {Perez, 

1969). 

4.1.2 Vacunaci~n de Becerros. 

Esta vacunaci~n doble contra carb~n sintom!tico se efectua-

ra principalmente en becerros de 5 meses en adelante, cuando se 

llevan las prActicas de castraci~n y descorne. 

Objetivo G.eneral. 

Se llevar! a cabo en 2 ejidos del Municipio de Nacozari, 

contando con 60 ejidatarios, 28 de Nacozari VieJo y 32 de Nacoz~ 

ri, de Garda con una superficie de 28,000 ha. durante ]onmeses 
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de noviembre y dici~mhrP. Re aplir:aP.~ nna haf:terln3 doble ya que 

el problema de edema maligno ha sido muy Pelativo para r::anader:!.a 

de la regil>n. 

Se vacunarAn 4,500 cabezas de ganado, ademas a cada produc

tor se le concientizar! para que practique la vacunacil!>n en su -

rancho, tomando en cuenta, manejo y cuidado de la vacuna as:!. co

mo forma de aplicacil!>n. Que el primer año de vacunaci6n se vea ~ 

la ventaja de los beneficios que proporciona la prActica al err~ 

dicar la enfermedad despues de 2 a 5 años los. productores deben 

ser promotores de dicha vacunaci~m. 

Complemento. Se utilizar! bacterina doble de la mejor cali

dad. La compra del insumo ée har! en conjunto para obtener el me 

jo.r precio, las vacunas se distribuirlm inicialmente entre pro -

ductores que tengan medios para que se conserven, posteriormente 

se efectuar! la distribucibn general. 

La fiebre de embarque o septicemia hemorrAgia es causada 

por la interaccibn de pasteurela hemolitica o!· multbcida; por 

lo general la enfermedad ocurre en uno y otros sexo entre los 6 

y 24 ·meses de edad. El carbbn sintbrriatico· es causado por Clostri 

dum chauvei, los brotes ocacionales tienen alta incidencia de in 

fecci6n (Jensen y M.Ckey,l973). 

La vacunacibn eón cepas adecuadas de los organismos es el -

Anico metodo conocido de prevenci&n (Preston y Willis, 1974). 

El edema el maligno causado por Clostridium septicum se ca

racteriz·a por gangrena de los tejidos en torno de una herida. La 

r 



vacunaciAn simultanea contra Clostridium septicum, Q. chauvei y 

P molitica o P multAcida. No disminuye la acciAn 'de la eficacia 

ninguna de las otras. (Jensen y Mackey, 1973). 

Es prActico y comAn el uso de una vacuna polivalente de mo

do que un tratamiento sencillo brinda la protecciAn contra las -

cuatro condiciones, (Presten y 1tl1111s, 1974). 

4.I.3.Empadre de vacas y vaquillas. 

Mediante un mejor manejo del ganado, que la producciAn y -

venta de beserros sea uniforme. Manejar mayor porciento de fert1 

lidad, mejor, aprovechamiento del recurso-suelo, programac1An en 

la ~poca de parto, mejor manejo de descornado~ castracil>n, etc, 

Y uniformidad de becerros a la venta. Se efectuar! con 32 ejida

tarios que tienen 3,000 ha. de agostaderos, y 8 pequeños propie

tarios que tienen 12,000 ha. agostaderos en el Municipio de Nac_2 

zar! de Garc!a, un nbmero global de 3,000 cabezas de ganado. 120 

d!as durante los meses de julio a octubre, se pretende sean cu -
~ . 

biertas 1,900 vacas y 900 vaquillas, y a largo plazo gue los P!O 

ductores de la reglAn establezcan periodo de empadre apropiado, 

Los empadres se har!n de tal manera que los toros permanez

can en la.pradera con vacas y vaquillas, m!ntino 3 meses, m!ximo 

5 meses. 

La eleccibn de ~poca de empadre por ende las pariciones. 

Constituye un punto muy importante quiza el m!s importante de to 

dos, del manejo de una exploracibn. La productividad del hato en 

gran medida est! constituida por dicha eleccibn, Un aspecto muy 
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importante que hay que tener bien presente al termlnar la ~poca 

de parici6n m~::; apropiada es de los requerimientos nut:r:ttivos de 

la vaca a traves de todo el año. Otro factor que hay que tomar -

en cuenta en el creciente desarrollo del ternero. Los terneros -

que nacen primero por lo general son los m!s pes!dos en la ~poca 

de destete. (Rovira, 1974). 

4.I.4 Prueba de fertilidad de toros. 

Esta prueba se llevar! a cabo con sementales que se conside

ra de buena utilidad en el rancho y que ya se hayan utilizado, -

se estimar! la cantidad de vacas que pueden ser cubiertas en la 

~poca de empadre que en su caso si no son de buena utilidad sean 

eliminadas como animales improductivos. 

Se pretende aumentar el porciento preñez en vacas y vaqui -

llas en la ~poca de empadre, ya que un rancho se evalua por su -

producci~n y no por el n~ero de cabezas. Est! prueba ser! en 3 

ranchos de pequeños propietarios y 2 del ejido de Nacozari de 

Garc:la, siendo beneficiados 13 pequeños propietarios y 8 ejidat_! 

rios, Constando con una superficie total de 30,000 ha. de agost_! 

dero. Dichas pruebas ser!n independientemente en cada rancho. 

Las pruebas se realizaran en los meses de mayo y junio, donde se 

dedicar! el mes de mayo para los ranchos de pequeños propieta 

rios. 

Las pruebas se efectuaran con 10 toros. Se. pretende practi

car pruebas de fertilidad a todos los toros de todos los produc

tores, se capacitara y concientizara los productores, para dar -

les a conocer las ventajas y beneficios que se pueden obtener 



con ~sta prActica, como primordial podemos citar: mayor concep -

ci~n, elevando,la_producci~n. 

Se tratar! de comprar o rentar el equipo, para prueba de 

fertilidad completo y de buena calidad, que los animales eficie~ 

tes sean suplementados para que lleguen a la ~poca de empadre en 

buenas condiciones y los deficientes sean eli~inados del rancho. 

La necesidad de realizar pruebas de fertilidad a toros, 

ademas de puntos ya expuestos radican en que muchos toros, eyacH 

lan bajo volumen esperm!tico y de mala calidad. 

La cantidad de esperma varia seg~n la especie, y dentro una 

misma especie se~n el estado fisiol~gicÓ, el individuo, la raza 

la edad, el tamaño, el peso, el n~ero de saltos, los m~todos de 

recolecciAn, los factores higi!nicos y la al1mentac1~n. (Deriva

ux 1974). 

La calidad y volumen de semen no aseguran si el toro es f!r 

til o si engendrar! muchas terneras, estos datos son muy impor -

tantea, Pero el toro debe ser observado e 1n~peccionado para de

terminar· si tiene ciertas capacidades r!sicas e impulso sexual. 

(Bonsma.l971). 

Las causas de esterilidad son enfermedades que determinan -

impotencia. Imp~tencia Coeundi; por alteraciones anat~micas y 

por alteraciones funcionales. lmpotencia Fecundi por producci~n 

de espermatozoides no viables o sin producci~n de espermatozoi -

des no viables o sin producci~n de espermatozoides. Impoten~ia -

Fecundant1 por alteraciones generales de la espermatogenesis. 
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Ejem: Los efectos nocivos de las sulfamidas sobre la espermatog~ 

nesis. (Perez, 1969). 

La prueba de fertilidad consiste en la valoracibn del semen 

Se han investigado los diferentes aspectos morfolbgtcos, f_!. 

siolbgicos y bioqu!micos del semen. La simple valoracibn del se

men no debe de tomarse como !ndice de fertilidad del toro. Sin -

embargo proporciona datos importantes de las complejas funciones 

se~ales, por lo tanto no debe de omitirse. La valoracibn del S!:_ 

men se puede hacer por los siguientes 3 m~todos que comprende; -

Densidad y concentracibn. Volumen eyaculado·que varia de I a 8 o 

m!s cent!metros c!bicos por eyaculacibn, los promedios son de 3 

a 6 cms, c!bicos y viabilidad de las c~lulas esperm!ticas. El 

exAmen microsc6pico comprende ex!men de semen fresco no teñido -

y ex!men teñido adem!s exAmen de morfolog!a celular. 

Pruebas especiales como son aglutinacibn de plasma para bl'E. 

celosis y bacteriolbgico de semen.Para que el semen pueda ser -

considerado de calidad aceptable debe tener las sigu1ents carac

.ter!sticas: Vol&mert eyaculado de 2 ce., aspecto lechoso a cremo

so, no debe observarse material extraño, mod~lo de ondas micros

cbpicas de bueno a muy bueno, porcentaje de motilidad que sobre~ 

pase del 60 % y que cuando menos el 70 % muestre movilidad pro -

gresiva, incidencia de formas anormales que no sobrepase el 10 % 
no debe encontrarse en semen m!s que c~lulas esperm!ticas. (Zem

_janis;: 1977). 
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4.I.5 Palpaci~n de vacas al rastro. 

Que se lleve a cabo esta prActica principalmente en vacas -

que vayan al abasto con el fin de saber el porciento de animales 

preñados, ya que se ha venido observando que se sacrifican un 

gran numero de gestantes, el problema fundamental radica en que, 

muchos productores sacrifican animales productivos dejando los -

improductivos, afect!ndose ellos mismos. 

Se llevar! a cabo la palpaci~n despu~s de 45 a 60 dlas de -

la ~poca de empadre o inseminaci&n artificial, con el fin de ase 

gurar mayor porciento de gestantes y, que las vacas vaclas se de 

sechen del hato y sean reemplazadas. 

Se palpar! en 4 ranchos contando con 12 pequeños propieta -

rios en una superficie de 14,000 ha. adem!s se estar!n palpando 

las vacas que vienen al abastos. 

Esta pr!ctica ser! en los meses de diciembre a enero, en 

los ranchos y todo el año en el rastro municipal. 

Con un n!mero aproximado de 3.000 entre vacas y vaquillas y 

un n!mero indefinido en el rastro. 

Si un animal es palpado en el .rastro y se encuentran que es 

gestante; Se regresara a su lugar de origen. Se capacitar! a lós 

productores en palpaci~n y que sean ellos mismos los que reali -

cen ~sta pr!ctica de manejo en rancho. 

Se har! promoci~n de la pr!ctica en ranchos y rastros para -

que se conoscan las ventajas y beneficios que les reporta. 

Esta pr!ctica ne efectuar! c:on todos 10:1 pr·orl.w:tores intere

sados en capacitarse, tanto en ran(:hos de c.f:tdataT'l.o~ como peq11~ 

ños propietarios adem!s a una persona del ra:'ltr·o Muntcipal para 
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que no sean sacrificados animales gestantes. 

El diagn&stico de preñez por palpitac1~n es de gran ut111 -

dad, nos permite conocer un embarazo desde las 6 semanas de ges

tac1~n. 

Diagnostico de Preñez segtn Semjanis, (1977). A las 6 sema

nas (42 a 45 dias). El crecimiento en ~sta etapa toma una forma 

discretamente oval y mide de 5 a 7 cms. de longitud y aproximad~ 

mente 5 cms. de di!metro, su posicil>n alcanza la UT".i.!>n del cuer

no con el cuerpo. A las 7 semanas de embarazo (de 48 a 50 dias), 

el crecimiento francamente oval comienza a penetrar al cuerpo 

del !tero mide 7 a 8 cms. de largo 6 a 7 cent!metros de di!metro 

La fluctuacil>n de los liquidas fetales dentro el crecimiento es 

claramente palpable, y a los (60-65 dias)· casi la mitad del cre

cimiento se alcanza el cuerpo del !tero ha tomado la forma de un 

mel!n, la longitud es de 12 a 15 cms. y el di!metro de 8 a 10 

cms. 

El desarrollo del embribn se caracteriza por multiplicacibn 

celular, crecimiento celular y fenl>meno de diferenciacil>n (Smit 

y Ellendorof, 1972). 

Con tristeza observamos que este problema que atañe a la 

Sierra de Sonora no es !nico para este lular sino que es un pro

blema general para el pa!s. Solo basta estar un solo d!a en un -

rastro donde se sacrifiquen bovinos para darse cuenta la canti -

dad tan grande de gestantes que son sacrificados y m!s aun sin -

tomar en cuenta la edad fetal. 

4.I.6 vacunacil>n a todo el ganado. 
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Inmunizar al ganado todo el año contra las enfermedades mas 

comunes: septicemia hemorr!gica y carb~n sintom!tico. 

Desterrar las 4e esta regi~n, aplicando vacuna doble. Se 

llevar! a cabo con 4 ejidatarios que tienen 32,000 ha. y 10,000 

cabezas de ganado, en el Municipio de Cumpas. Durante los ; me -

ses de Septiembre a diciembre. 

Promover y efectuar la vacunaci~n de 10,000 cabezas de gan~ 

do. 

Calendario de actividades.- 15 d!as antes de la fecha de va 

cunaci~n platicar con el productor sobre la misma, hacerle las -

muertes que han tenido otros productores por no querer aplicar -

este producto, inclusive fasilitarles la compra del producto. 

La raz~n que ~nicamente se vacune contra carbAn sintom!tico 

(E. Chauvei) y septicemia hemorr!gica Pasreurella Hemolitica; y 

no como es com~n que.adem!s se proteja el ganado contra edema ma 

ligno Clostriun Septicum, es que el municipio de Cumpas nunca se 

ha presentado, o por lo menos no se conoce nlnr;~n brote. 

Se pretende 2 aplicaciones por año dado que el problema se 

desarrolla m!s a menudo durante los meses de primavera y otoño. 

Haberman, (1977 menciona que los principales factores que' 

influyen en la incidencia de estos problemas son los cambiOs 

bruscos de temperatura y el mal manejo. 

4.I.7 Desparasitaci~n Externa e Interna. 

Se pretende la desparacitaci~n interna y externa eon el 

prop~sito del mejor aprovechamiento del alimento y su converei~n 

a Kg. de carne. 
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Erradicar a paracitos; garrapata, piojo, sarna, desparasit2, 

ci~n interna contra gastro intestinales :r pulmonares. Los cuales 

hacen disminuir el peso del ánimal por no aprovechar el forra,1e 

consumido. 

Esta prActica se efectuar~ en 4 e;Jidos del Municipio de Cum 

pas, 310 ejidatarioa con 10,000 animales y 32,000 ha. adem!s 5 -

pequeños propietarios con 10,000 ha. y 500 cabezas de ganado. 

Se lleva a cabo en los meses de septiembre a diciembre. 

Se desparasitaron 10,500 animales. A largo plazo que los ganade

ros de la regi~n incluyen esta prActica en el mane;Jo de ranchos. 

Actividades a Desarrollar.- Pl~ticas sobre el problema de -

la parasitaci~n interna y externa, problemas que causan, venta -

jas de control, principales productos y modo de utilizarlos, por 

&ltimo la ejecucl~n. 

A pesar de que estan conocida esta pr!ctica, por la necesi

dad de realizarla, muchos ganaderos no la conocen y es tal el 

efecto que causan los par~sitos que no nada m!s provoca que ba·

jen de peso si no que son buenos.veh:!culos_para enfermedades que 

en ocaciones provocan hasta la muerte de el individuo. 

Acaros seg~n Wooldridge, (1975), en este grupo est!n com 

prendidos varios par!sitos externQs como las garrapatas y los 

aradores de la sarna, todos ellos perforadores con el fin 1nme -

diato de obtener alimentos, y secundariamente. con el prop~sito -

de depositar sus huevecillos. 

Existen 4 principales tipos de sarna, el primero causado 
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por Sarcoptes Scabel, ~n el cual el animal se rasca y se hace 

costra sobre pecho y cola, parte interna del muslo y la parte ba 

ja del cuello, posteriormente la roña puede cubrir todo el cuer

po. Otro tipo es la sarna comun causada por Psotoptes communis -

~· en que la comez~n se inicia en la cruz y cuello. Tambi~n 

existen la roña de la cola o sarna simbi~tica causada por el 

Chloriaptes bovis, la tendencia de la afecci~n es alrededor de -

la cola. Por ~ltimo la sarna derm~stica causada por el Dermodex 

Folicularum ~· se caracteriza por las protuberancias en for

mas de chicharos alrededor de cuello. espalda, ubres y papada. -

(Haberman, 1977). 

Garrapatas.- Hectopar!sito que afecta al bovino provocando 

severos transtornos. Las garrapatas tienen extensas distribucio

nes pero su actividad es estacional. Son vectores de enfermeda -

des y causantes de molestias para los animales, la fiebre de la 

garrapata o piroplasmosis produce anemia ansiedad y dericiente -

asimilaci~n del alimento (Jensen y Mackey, 1973). 

La p1roplasmos1s es transmitida por el protozooario piro 

plasma cuyo vector principal es la Boophilus Annulatus (Williams 

1974). 

La piroplasmosis transmitida atrav~s de las mordeduras de -

la garrapata, se caracteriza por fiebres altas ictericia, en 

flaquecimiento y muerte, causada por protozooario Piroplasma hi

geminum, (Haberman, 1977). 

Existen 3 g~neros de r:arrapata8 blandas y 1 '3 dF: r:arrapatas 

duras de las cuales las que inciden en Tft.~xteo son: rn andas, o·; -

nethodoras Turicata y Otabius Me¡:;neni la primP-ra conocida corno -
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de la fiebre recurrente, la otra como espinosa de la ore.ja. De -

las garrapatas duras tenemos: Boophil1JS annulatus (de la fiebre 

bovina), transmite anaplasma y piroplasma al igual que Boophil\JS 

microplus, pero esta es de h!bito tropical, Dermacentor ne~roli

neatus garrapata parda. ( Jensen y Mackey, 1973}. 

El procedimiento que se emplea para controlar la garrapata 

es sumergir el ganado en soluciones arsenicales cada 14 dlas du

rante los meses de marzo a noviembre, esto hace efectivo la 

erradicacibn de la garrapata en un 100 % . La incidencia es me -

nos comun durante los meses de invierno (Hilliams, 1974). 

El pelo aparece reseco y muerto, y aparecen de piel que ca

recen de el (diggins y Bundy, 1974). 

El animal fuertemente infestado pierde el apetito, frota mu 

cho y patea la piel irritada por el prurito que causan las morde 

duras del insecto. La temperatura es normal, las membranas visi

bles de los ojos boca y vulva est!n p!lidos por la anemia. En la 

pediculbsis de los bovinos se distinguen cinco especies de pio -

jos: Boviacola ~· Hematopinus eurysternu~, Lenagnathus vitu-

111, Solinapalis capilla tus y Ematopenus quadripertusus. En gen!:. 

ral el control para hectopar!sitos se recomiendan insecticidas -

fosforados o clorados a dosis recomendadas por las casas comer -

ciales, y a intervalos de 14 d!as. (Jensen y Mackey, 1973). 

Los par!sitos internos, podemos considerar en este caso co

mo gastro intestinales y como respiratorios. Cocc1dios1s. Son P!:, 

queños par!sitos que pertenecen al g~nero Eimeria. Se presume la 
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presencia de este par!sito durante el verano. Si se observara a 

un grupo de terneros que presentan diarrea a la vez con esfuer

zos y repetidas ocaciones, con 1~ bltima porcil>n de las deyecc12 

nes con sangre, en los casos graves las deyecciones pueden estar 

formadas solo por sangre. Los animales se vuelven an~micos y d~

biles normalmente la enfermedad dura de 4 d!as a 3 semanas. ( 

\vooldrige, 1975). Helmintiasis, la enfermedad es causada por va

rias especies de helmintos, las especies m!s importantes son; 

Trichostrangylus aexi, que se aloja en el estbmago de los anima

les jl>venes, Ostertagia ostertar:;i, en el abomaso, Haemanchus ~ 

tortus, abomaso, Coperia puctata, intestino delgado, ~· pectina

ta intestino delgado, ~· ancaphora intestino delgado, Nemalode -

~.spahiger intestino delgado, Bunoslamum phlebrotamum intesti

no delgado y Oesophagastomu~ radium intestino grueso ( Jensen y 

Mackey, 1973). Williams (1974) menciona que los animales jl>venes 

son m!s susceptibles y que los que est!n mejor alimentdos son 

menos susceptibles. La fenotiaclna es efic!z y efectiva como des 

parasitador. 

Par!sitos Pulmonares. Bronquitis parasitaria, esta afeccil>n 

muy perturbadora del ganado est! causada por un gusano dlindri-

co clasificado con el nombre de Dcityocaulus viviparus. Aparece 

sobre todo en los animales j~venes; los adultos son menos suscep

tibles pero pueden sufrir este parasitismo si la cantidad de gu-

sanos es considerable. Presisamente en los años recientes se ha 

comprobado cada vez rn~s esta enfermedad en lo:1 animaJes adultos. 

(l,vooldridge, 1975). 
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4.1.7. Vitaminaci~n a Vientres. 

Objetivo General, vitaminar al ganado, principalmente vacas 

paridas y gestantes adem!s animales deficientes antes de la ~po

ca de sequla y en los meses de febrero y marzo. 

Objetivo Especifico. 

a) Cambio y mantener en buen estado a los animales, evitar 

problemas digestivos, vacas con prolapso ~tero vaginal o reten -

ci~n placentaria, c!ncer ocular en animales de la r3.za Hereford. 

b) Magnitud se llevar! a cabo en 4 e.1idos de Cumpas con 310 

ejidatarios, 32,000 ha. y 500 cabezas de ganado. 

e) Tiempo dos aplicaciones anuales¡ febrero y marzo; mayo,

junio y julio. 

Metas a corto plazo vitaminar 500 bovinos y demostrar al produc

tor la ventaja de efectuar esta pr!ctica. 

A corto plazo que una vez convencidos, incrementen esta 

pr!ctica al manejo del ganado. 

Actividades a Desarrollar plAticas individuales y juntas ejida -

les para explicar los beneficios que reporta la vitaminacibn. 

En periodo de estiaje el animal necesita que se le administre. vi 

taminas que el alimento no le proporciona. Se aplican conjunta -

mente las vitaminas A, D, E, y K. 

La deficiencia de vitamina A recibe el nombre de ceguera 

nocturna Alba J. D. (1974). La deficiencia de vitamina D provoca 

la perturbacibn del metabolismo de calcio y rbsforo en el animal 

·esté padecimiento recibe el nombre de osteomalacia. 



Davey y P., (1970), la anomalia que se conoce por la def1-

ciencia de vitamina E es llamada distroge muscular. 

4.I.8 Venta de animales improductivos. 

Objetivo General vender animales improductivos con el fin -

de tener animales productivos en el hato. 

Objetivo Especifico. 

a) Cambio venta de vacas improductivas ?ara obtener un buen 

porcentaje de par1ciones. 

b) Magnitud esta prActica se llevar! a cabo en 4 ejidos del 

Municipio .de Cumpas con 200 ejidatarios, 3,200 ha. y 900 cabezas 

de ganado adem!s 10 pequeños propietarios con 20,000 ha. y 1,50 

cabezas de ganado. 

e) Tiempo palpar dos meses despu~s de la ~poca de empadre y 

las que resulte vacias, desecharlas con el fin mejorar la condl 

c1~n del agostadero. 

Metas a corto plazo animales. improductivos no mantenerlos -

desalojar vacas improductivas del agostadero. A largo plazo, la 

obtenci~n de un mayor porcentaje de pariciones en los ranchos y 

adem~s buena disponibilidad del alimento. 

Actividades a Desarrollar. Palpacibn dos meses despu~s de - · 

la ~poca de empadre o inseminacibn artiricial, y venta de vaqui

llas vacias. Complemento se enseñar! a los productores a palpar. 

No se conoce con exactitud el porciento de vaquillas que • 

despu~s de haber sido empadradas no queden preñadas puesto que -

ninguno de estos productoC'eG llevan reg1Gtro3 de reprodtlc<;lbn, -

pero si se sabe que el porcf!nta,1e e3 muy haJo. 
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Cuando el !ndice de prefiez pro~edio del Hato estA por dehn

jo del So % con toda sguridad la fertilidad de las vacas con be

cerro ha de ser senciblemente inferior a las vacas secas y va 

quillonas de primer servicio. Si los indices de cria son baJos -

significa que el alimento no es abundante y que hay que tratar -

de aprovecharlo con la categor!a que m!s lo necesita, que son 

los vientres con cr!a al pie. Revira (1974). 

En la ~poca de estiage se puede ocacionar una escasez de 

forraje. En esta condici~n, la venta obligada de animales no aca 

bados puede originar una gran p~rdida econ~mica; asl es de buen

juicio ser cauto m!s que optimista enla carga animal Davey y Po

merey (1970). 

Bonsma, (1971) Dice que la eficiencia funcional tanto de va 

quillas como de vacas radica en la fertilidad y que si despu~s -

del pr1mei'o y segundo empadre se efect~a el diagnbstico de preñe 

por palpac1~n. y se encuentra que no han sido fecundados, se les 

considerar~ vaca o vaquilla repetidora y dado que· las repetido -

ras deben ser consideradas como problema, estas se tendr!n que -

eliminar del Hato. 

4.I.9 Diagnbstico de Preñez por palpacibn. 

Objetivo General. Diagnosticar preñez en 1,000 vientres, 

vender vacas vacias y disminuir el sobre pastoreo. 

Objetivo Especifico. 

a) Cambio desechar vacios e inf~rtiles ya sea que tengan 

problemas con quistes flosculares o con enfemedades reproducti -

vas. 

b) Magnitud se llevar! a cabo con 2 ejidos del Municipio de 



Cumpas con 40 ej1datarios y 5,000 ha. que cuentan con 300 vien -

· tres, adern!s 5 pequeños propietarios con 10,000 ha. y 700 vien -

tres. 

e) Tiempo 2 meses (agosto y septiembre). 

Metas a corto plazo, palpar 1,000 vientres, y capacitar 4 -

productores para diagnosticar preñez por palpaciAn rectal. 

Largo Plazo. Disminuir el sobre pastoreo en los agostade 

ros y aumentar el porcentaje de pariciones .• 

Actividades a Desarrollar. 

a) Diagnbstico de preñez a 1,000 vientres. 

b) Demostraci~n de t~cnica de palpaci~n y de sus ventajas -

y el momento de llevarlas a cabo. 

Esta pr!ctica se puede decir que es igual a la anterior, la 

diferencia es que aquella es ~nicamente con el fin de desalojo -

a vaquillas, y aunque sea en el mismo Municipio, es a ejidos y -

productores diferentes. En este caso se pretende desalojar tanto 

a vacas como a vaquillas vacias y / o que tengan problemas repr~ 

ductivos. 

Rovira (1974). Menciona que el diagn~stico de preñez por 

palpaci~n rectal, es una pr!ctica que racionaliza enormemente el 

manejo del hato de cr!a que permite: 

Separar las vacas repettdoras de las preñadas. 

Clasificar las preñadas en 2 lotes: 

a) De par1c1~n temprana. 

b) De parici~n tard!a. 
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Si se sigui~ la t~cnica de empadrar mayor cantidad de vientrPs -

de los que se pensaba mantener en el invierno, y lUego de ellm:t

nadas .las· repetidoras sobran preñadas, conviene eliminar algunas 

de las de preñez menos avanzada, que son las &ltimas que van a -

parir y por ende corren el riesgo de no volver a concebir. 

Detectar problemas de malformaciones o anormalidades entrac 

to reproductivo. 

4. I.lO Establecimlent.o de ~poca de empadre. 

Objetivo General motivar ?1 productor para que establezca -

una ~poca de empadre definida, y con esta pr!ctica aumentar el ~ 

n~mero de pariclones y asi obtener partos calendarizados. 

Objetivo Especifico. 

a) Cambio al establecer la ~poca,de empadre definida a 90-

dlas, se obtienen partos uniformes, por lo cual las ventas de be 

cerros serian al mismo tiempo, y no cuando vayan alcanzando el -

peso de venta. 

b) r~agnltud se establecer~ en 4 ejidos del Municipio de Cum 

pas, con 310 ejid~tarios 20,000 cabezas de ganado y 32,000 ha. 

e) Tiempo la ejecucibn ser~ julio agosto y septiembre pero 

la divulgacibn 'serA de enero a octubre. 

Metas a corto plazo, demostrar a los productores las venta

jas de introducir esta pr!ctica, y que todos los ganaderos se ca

paciten para establecerla. A largo plazo, que todos los ganadero 

tengan una ~poca de empadre definida. 

Actividades a Desarrollar. 

Concientizacibn por medio de pl!ticas y reuniones. 



Capacitando a los productores para que ellos mismos esblezcan 

los empadres, finalmente dibulgaci~n de resultados superacibn. 
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Existen muchas razonés por las que se debe'r~ de tener una -

~poca de empadre definida, las pariciones se presentan irregula

res cuando no se programan, y si por mala suerte a un becerro le 

toca nacer en la ~poca de estiage lo mas seguro es que muera, 

otro es la p~rdida de celos despu~s del parto. (Davey y Pomeroy 

1970). 

Roviera (1974) Menciona que los mayores incides de fertili

dad con toros probados es de lotes de 33 con un toro, que la 

edad productiva del toro es de 2 a 6 años y que cada año hay que 

reemplazar el 25 % de toros. 

4.I.ll. Epoca de Empadre á 90 dias. 

Objetivo Gral. Motivar a los productores para que tengan ~E 

cas de empadre mas cortas. Que los toros no anden con las vacas 

la mayor parte del año, ni se sigan teniendo partos irregulares. 

Adem!s ajustar la ~poca de empadre a 90 d!as. 

Objetivo Especifico. 

a) .. Cambio· regularizar los partos en una ~poca definida para 

que la venta de becerros sea con peso uniforme y todos al mismo 

tiempo, y no conforme vayan alcanzando el peso adecuado. 

b) Magnitud se efectuar~ en 3 ejidos de los Municipios d1v1 

saderos y Tepache con 241 e,jidatarios 29,000 ha. y 35,235 Bovi -

nos. .-
e) Tiempo de enero a diciembre promodbn y coneientizacibn 

y la ejecucibn de julio agosto y septiembre. 



Metas a corto plazo demostrar las ventaJas de seguir esta pr~ct.!_ 

ca y capacitar a los productores para la localizaetbn y estable

cimiento de una ~poca de empadre ~pt1ma para sus ranchos. Largo

plazo Introducir una ~poca de empadre definida y ~ptima para la 

regi~m. 

Actividades a Desarrollar concient1zar al productor por me

dio de plAticas y reuniones haciendole ver las p~rdidas que se -

tienen al no vender la producciAn de becerros a un mismo tiempo, 

enseñarle la vida reproductiva del semental. Al tenerlo 90 dlas 

al año, las ventajas que se tienen, adem!s formas de manejo ade

cuado, Supervisar que se de el manejo adecuado y divulgar resul

tados. Se pretende inducir pasto buffel Y/ o maravilla a fin de 

que los sementales y vientres cubran sus necesidades adem!s de -

suplementar con minerales. 

De acuerdo a Roviera, (1974), una ~poca de empadre no debe

de- durar m!s de 82 dlas, considera que si este tiempo es bien 

elejido es mas que suficiente para lograr altos !ndices de con -

cepcibn, y se notar! al año siguiente en la misma f:::cha, al en-_-' 

trar a trabajar los toros, todas las vacae tienen que estar par_! 

das, lo que representa una enorme ventaja desde el punto de v_!s 

ta manejo, Pero en este caso no se puede implantar la prActica -

de un solo golpe, sino que poco a poco y conforme los producto-

res se enteren de las ventajas que tiene realizarla, 

4.I~ 12 Prueba de Fertilidad a toros fertiles e 1nfert1les. 

Objetivo General eliminar animales inf~rtiles. 

Objetivo Especifico. 
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a) Cambio eliminar animales inf~rtiles o de baja fertilidad 

con el fin de no estar manteniendo animales improductivos. Aume~ 

tar el porciento de preñez y asi es posible, disminuir la distan 

tanela entre parto y parto. 

b), Magnitud esta prActica se llevarA a cabo en B ejidos de 

'los Municipios de Divisaderos. y Tepache con 195 ejidatarios y 

100 pequeños propietarios en una superficie de 29,000 ha. y a 

1,800 toros. 

e) Tiempo el tiempo de promocibn serA de 6 meses antes de -

la ~poca de empadre, de enero a junio, y la prueba de fertilidad 

se tendr! que hacer un mes antes de la ~póca de empadre. 

Metas a corto plazo se har!n pruebas de fertilidad a toros

de cada ejido, a fin de que se den cuenta de los animales impro

ductivos que estaban alimentando. A largo plazo. Que cada produ~ 

tor haga pruebas de fertilidad a us sementales. 

Actividades a Desarrollar.Motivar y convencer a los productores 

para que adopten esta prActica mediante la instruccibn sobre co

mo hacer las pruebas as! como pr!cticas de obtencibn de semen, -

formas de recoleccibn y determinacibn. de fertilidad. Se les dar! 

a conocer caracteristicas de otras razas con el fin de que mejo-

ren su hato. 

Esta prActica se realizar! con las mismas caracterlsticas -

que la prActica de prueba de ·fertilidad a toros en Nacozari. La 

diferencia es, que aqu!, es mayor la sobre poblacibn de toros. 

Cabe mencionar que como e.s muy numeroso el grvpo de toros. por -

examinar, se podria abaratar el costo eliminando animales por -

conducta sexual dudosa y brr::;anos sexuales qué denoten anormali-
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dades. 

Determinacibn de la .conducta sexual seg~n Zemjanis (1977), 

impulso sexual interno; asi denota incapacidad para montar se 

estimar! que es un toro d~bil de impulso sexual. La etapa de PEe 

paracibn ~ara vez excede de 5 minutos si a los 15 minutos no 

monta se debe de dudar de la capacidad del toro. En el coito la 

cometida debe ser poderosa semejando un alto hacia adelante con 

la espalda del toro con una curvatura muy marcada hacia adelan

te, a cometidas d!biles o condiciones dolorosas que afecten la 

espalda, que est! m!s o menos recta o que monte lento y se apo -

ye sobre la hembra; todas estas conductas siempre deben desper -

tar sospechas de difusibn sexual. Observacibn del toro en mov1 -

miento, mientras camina y voltea, se hacen m!s notables la coje

ra, incordinacibn desviacibn de postura normal y deformacibn de 

pezuñas. 

Examen de brganos genitales seghn Zemjanis (1977) los geni

tales se estudian por inspeccibn y palpacibn, los internos solo 

por palpacibn _rectal, es importante que se observe, inflamacibn 

prepucial (postitis), infla~acibn de glande (balanitis) y a lo 

largo del prepucio o cavidad prepucial para descubrir abscesos, 

adherencias, zonas fiorbticas y cicatrices, adem!s pueden descu

brirse manoplasma y lesiones qué arecten el glande, asl como ad

herencia .a tejidos adyacentes,- hematomas y tono del mAsculo re -

tractor del pene. Cualquier anormalidad de las ya antes mencion!_ 

das, provoca que el toro sea renuente al apareamiento debido a -

la sensacibn dolorosa de la erecc1bn y penetracibn del pene. 
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4. I. 13 Desalojo de vaquillas vaCias. 

Objetivo General. Desalojar las vaquillas., vacias con el 

pr~p~sito de tener !nicamente animales productivo~ en el hato, -

dejar como mAximo 30 % de vaquillas que no est~n cubiertas, para 

que cubriendo sus necesidades queden preñadas. Ademas eliminar -

tantos improductivos como sea posible pues 29,000 ha no pueden -

mantener 35,235 cabezas. 

Objetivo Especifico. 

a) Cambio reemplazo vacas vacias por vaquillas cargadas, t! 

niendo la finalidad de obtener un buen porciento de pariciones. 

b) Magnitud esta pr!ctica se llevar! a cabo en 3 ejidos de 

los Municipios Divisaderos y Tepache, con 24 ejidatarios y 100 -

pe.queños propietarios en u2. !rea de 29,000 ha. y con 35,235 cabe 

zas de ganado • 

e) Tiempo en 2 meses despu~s de la ~poca de empadre o en su 

caso inseminaci~n artificial. 

Metas.-A corto plazo desalojo de mlnimo un 5 % de improduc

tivas. A largo plazo. La obtenc1~n de un mayor porcentaje de pa

riciones en los ranchos, adem!s una. buena d1sponlbll1dad del al! 

mento. 

Actividades a Desarrollar. 

Palpacibn y venta de vaquillas que resulten improductivas. 

Complemento.- Se pretende enseñar a los productores el m~-

todo de palpac1~n, adem!s dar asistencia palpando vaqu:Ulas a -

los productores que los soliciten. 

En esta prActica se desalojarAn las vaquillas que resulten 

vacias en una primer palpaci~n deJando para una segunda cubri -

cibn. 



Un 30% de vaquillas, que se considere ::;e puedan preñar, dar• un -

servicio mAs y a los dos meses volver a palpar, las que resulten 

vaclas desalojarlas y comprar vaquillas cargadas. 

Bons,a, (1971} citado por Erikson, (1950) menciona que los proge

nitores con poca eficiencia reproductiva tubieron antepasados .co 

los mismos disturbios y concluye con que los factores heredita -

rios constribuyen a estas perturbaciones. 

Rovira, (1974), observo que en un lapso de 60 dlas se debe 

eliminar por palpacibn rectal todas las vacas vac!as y quedarse 

!nicamente con las preñadas. 

\-lilliams, (1974), menciona que es de suma importancia para 

un hato que los animales de calidad inferior e !~productivos se 

descarten. 

4.I.l4 Destete a l8 meses. 

Objetivo General. Que la vaca no pierda peso por estar man

teniendo al becerro, acortar la distancia entre parto y parto, -

ganar mAs becerros por año y que el becerro gane mAs rlpido peso 

para u comercializacit!ln! 

Objetivo Especifico. 

a). Cambio aumentar la tasa ~e extracciAn. 

b}. Magnitud se tomarAn 5 vacas de cada uho de los 3 eji 

dos de los Municipios de Tepache y Divisaderos con 240 ejidata -

rios ademAs 100 pequeños propietarios y una superficie total de 

29,000 ha. 

e) Tiempo ochó meses despu~s de la paricibn. 

Metas a corto plazo que las vacas separadas de los becerros, cu-
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bran sus necesidades nutricionales y queden preñadas nuevamente 

en un corto plazo, adem!s orientar a los productores sobre las -

ventajas y manera de seguir esta prActica. A largo plazo, aumen

tar el n&mero de productores que desteten a 8 meses y aumenten -

porcentaje de producci~n de becerros. 

Actividades a Desarrollar. 

Capacitar a productores sobre esta pr!ctica, demostrando 

con n&meros sobre p~rdidas y ganancias la diferenc~a de destetar 

a los 8 meses; en vez de a los 13 meses usuales. destetando dur~ 

te los meses noviembre y diciembre suponiendo que los partos se 

tengan en los meses de abril y mayo, los destetes se manejarAn-· 

de acuerdo a ~pocas de empadre y ~pocas de parici~n. 

Para esta regi~n se habla de un destete precoz a los 8 me -

ses por la raz~n de que es costumbre de los ganaderos dejar m!s 

de un año el be.cerro con la vaca, esto seg~n ellos es lo corree 

to pero se ven tan afectados como por ejemplo: vacas flacas, 

distancia entre parto y parto de casi 2 años, etc. 

De Alba (1974} Menciona que la edad m!s apropiada para el 

destete en tierras des~rticas o semi-des~rticas es·de 180- 220 

d!as (6 - 7 meses). Los becerros deben destetarse de T a 9 me -· 

ses de edad dado que la mayori.a de los becerros nacen .en prima

vera, los destetes ser!n en los meses de octubre a noviembre, y 

ya destetados vendidos a corrales de engorda. (H1111am, 1974). 

4.I.l5 Mejoramiento Gen~tico. Mejorar las caracter!sticas 

de producci~n de las razas existentes, introduciendo razas de -
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mejor calidad, m!s productivas, y que se adapten a la regibn. 

Objetivo Especifico. 

a). Cambio aumento en el potencial productivo de la re 

gibn y modificar las actividades negativas de los productores ha 

cia estas pr!cticas. 

b). Magnitud se introducir! en 3 ejidos de los Municipios

de divisaderos y Tepache con 35,235 ha. beneficiandose 241 ejid~ 

tarios y 100 pequeños propietarios. 

e) Tiempo la capacitacibn y concientizacibn se realizar! du 

rante todo el año pero los encastes ser!n de julio a octubre. 

Metas a corto plazo encontrar las razas con las mejores ca

racteristicas de adaptabilidad, y realizar cruzas con un 15 % -
del ganado existente. A mediano plazo aumentar el porciento de -

ganado cruzado a un 30 %. A largo plazo. Tener el 80-90% de la -

poblacibn de ganado; cruzado con razas de mejores caracterlst1 -

cas que las actuales. 

Actividades a desarrollar. Capacitar al ganadero sobre las 

ventajas del encaste. Tipos de razas y posible adaptacibn en la 

regibn, al cruzarse con el ganado criolló de la regibn substitu 

yendo sementales criollos por toros de encaste. 

Los toros de encaste recibir!n suplemento. Adem!s 'de los -

encastes se procurar! introducir la inseminacibn artificial. 

Los productores recibir!n instruccibn sobre; inseminacibn arti

ficial, razas productivas y cr~ditos para la adquisicibn de se

mentales. En este caso, a pesar de que existen razas mejoradas 

se buscarAn animales que sean m!s productivos para que al hibr! 

darse resulten animales con caracteristicas muy superiores a 
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las de las razas actuales. 

Diggins y Bundy (1965). Del cruzamiento entre dos lineas 

puras, pertenecientes a dos o m!s razas resulta un vigor h!brido 

superior, incluso al que se produce al cruzar individuos de ra -

zas distintas, pero que no son pura sangre. El vigor h!brido o -

heterosis es esa mejor!a o vigor extra en los cruces entre estir 

pes sin ninguna relaci~n. Al terminar y aumentar la diferencia -

entre razas que se cruzan el vigor hibrido es mayor ejemplo; la 

cruza Hereford Ceb~ reporta mayor resistencia al nerciosismo y -

mayor ganancia en peso, que una cruza Augus-Hereford. Se especi

fica que se tendr! que buscar los sementales de la diferents ra

zas para que encasten a las existencias en la regi~n, no se es -

p~clfica cuales ni como, por que no se conoce con exactitud la -

distribuci~n del ganado. (Bundg y Diggins, 1965). 

4. I. 16 Vitam1naci6n Preventiva. 

Objetivo General. Que los productores realicen esta pr!cti

ca como medida preventiva y de un mejor manejo, Que vitaminen 

para no tener problemas por deficientes en animales j~venes, be

cerros y vaquillas de primer parto. 

Objetivo Especifico. 

a). Cambio, que no se tengan problemas de animales flacos -

ni problemas digestivos en animales, adern!s evitar problemas de 

reproducciAn como son tenciones placentarias o prolapsos ~tero

vaginales y efermedades como el Pink eye en animales h~:reford. 

b) Magnitud esta prlctica se realizar! en 3 ejidos de los -

Municipios Divisaderos y Tepache en una superricie de 29,000 ha. 



con 241 ej1datar1os y 100 pequeños propietarios, c1na p"obla<~j~n -

ganadera de 35,235 cabezas. 

e) Tiempo v1tam1nac1on por año en la ~poca critica. 

Jl~etas. A corto plazo efectuar vitam1naci6n por lo menos en 

7,000 animales. A ·largo plazo que los productores afectuen esta 

prActica en su rancho. 

Esta prActica es igual que vitaminacibn a vientres en el M~ 

nicipio de Cumpas &nicamente que en este caso tambi~n se vacuna

r! a becerros, ioJooldridge (1975). Menciona que en animales jbve

nes las deficiencias importantes de vitamina D provoca raquitis-

mo. 

f4aynard y Loagli (1975). Mencionan que la deficiencia de vi

tamina A, adem!s de provocar xeroftalmia en animales jbvenes in

fluye en el desarrollo de los huesos, gracias al control ejer 

cicio sobre los osteoblastos del cart!lago epitelial. 

Esta deficiencia generalmente se presenta en ~poca de estio 

pero generalmente vienen en la misma solucibn las vitaminas A, D 

E y K. 

4.I.l7 Desparasitaci~n Externa. 

Objetivo General. Tratar de erradicar los parasitos externo 

del ganado bovino del Municipio. 

Objetivo Esped~ico. 

a). Cambio obtener mayor eficiencia en el uso de los pastos 

y aumentar la producci6n de carne y leche. 

b). Magnitud se llevar! a cabo con el ejido Oputo con 300-

productores ejidatar1os con 21,000 ha. y 10 pequeños propieta 

rios con 10,000 ha. 
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e). Tiempo esta pr!ctica se llevar! a cabo en los meses de 

octubre a diciembre haciendo una segunda desparacitacion en et -

mes de mayo. 

Metas a corto plazo. Bañar 1,000 animales. A largo plazo, -

erradicar por completo de par!sitos externos a todos los anima -

les de la zona. 

Actividades a desarrollar. 

Concientizar al productor del problema y la importancia de 

la desparasitacibn, demostrandole las ventajas de tener el gana

do desparasitado. Motivar a los productores para que bañen todo 

el ganado adem!s el que venga de fuera. 

Necesidades producto qu!mico desparasitádor. 

Cuando se tratb la pr!ctica de desparasitacibn interna y e~ 

terna para el Municipio de Cumpas, se hablb sobre el tlpo de pa

r!sitos externos que afectan la ganader!a de la regibn. En este 

caso ~nicamente se controlarAn los par!sitos externos. Siguiendo 

la pr!ctica de bañar el ganado cada 14 d!as con productos qulmi-

" coa, brgano-fosforados, ya que son exactamente los mismos par!s_! 

tos, los que afectan;. por lo tanto el mismo control. 

4.I.l8 Sanidad animal. 

Objetivo General. Detectar la presencia de brucelosis en el 

ganado. 

Objetivo Especifico. Evitar las p~rdidas que causa esta en

fermedad, tales como abortos, baja produccibn de leche y came, 

etc. Dandole la debida importancia como un pr>oblema de la c;nnad~ 
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rla de la regibn se mvestrearhn 600 hovlno:; en lO explotad.ones 

ejidales y 10 de pequeños propietarios en tr·e:o me:;es a par·tlr· de 

abril. 

Jlíetas. Muestreo de 600 animales para beneficiar 10 pequeños 

propietarios y 725 ejidatarios. 

Actividades a Desarrollar. Seleccionar productos para ense

ñar a controlar brucelosis en bovino mediante pl~ticas y trabajo 

de campo. 

Divulgar resultados y en base a est·os proporcionar recomen

daciones y orientacibn al productor sobre esta enfermedad., 

Jensen y Mackey (1973). f.1enc1onan que la brucelosis del r;a-

nado vacuno causada por Brucella abortus es una enrermedad conta 

glosa, aguda o crbnica, que a menudo produce placentitis y abor

to. Brucelosis es un t~rmino gen~tico de todas las enfermedades 

de los mam!f'eros causada por especies del g~nero Brucella. En la 

ganader!a bovina, la brucelosis tiene gran importancia econbmica 

El periodo de incubacibn, intervalo entre la inoculacibn y la 

· "aparicibn de un titulo. de aglutinacibn positivo en sangre, y el 

n&mero de abortos varian inversamente con el n6mero de microorg~ 

nismo inoculado. En la inoculacibn del semen infectado, el tiem

po de la cubricibn hasta el aborto es de unos 225 d!as. 

La brucelosis puede evitarse por inmunizacibn y evitando la 

expansi~n de la enfermedad. La vacuna, compuesta de c~lulas bac

terianas viables de la cepa 19, se administra a los terneros, 

con frecuencia de 4 a 8 meses de enfermedad, intervalo de resis

tencia natural de brucelosis, ~sta les dura para toda la vida. 

Tambi!n al ganado bovino adulto puede ser inmunizado, pero el ti 
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tulo de vacunacibn persiste y no se distingue del titulo que de

ja la brucelosis natural. Si cooperan los propietarios producto

res la brucelosis puede erradicarse .mediante la aplicaci&n de un 

plan regional para brucelosis modificada certificada. 

4.2 Manejo de Agostadero 

Objetivo General. Divulgar el manejo adecuado de las prade

ras RYE GRASS recomendado por C.I.P.E.S., y adaptado los recur

sos de la regibn. 

Objetivo Especifico. Al establecer un manejo adecuado de la 

pradera se obtiene mejor rentabilidad aumentando los d!as de pa~ 

toreo kg. de carne y, o litros de leche se establecer! dicho ma~ 

nejo con 7 productores con 60 ha. en el Municipio de Gumpas de -

enero a mayo. 

Metas. A corto plazo establecer el manejo adecuado de la 

pradera en 60 ha. y demostrar que se obtiene mayol" rendim:!.ento -

con dicho manejo. A largo plazo. Aumentar el n~mero de ha. culti 

vadas de RYE GRASS para una mejor integracibn agropecuaria y dis 

minuir el existente sobrepastoreo. e 

El Zacate Lolium cimun ha recibido el nombre del zacate Rye 

grass comun, las Rye grass son gramlneas m!s tiernas, jugosas y 

y apetecibles para todos los ganados, la fama del Rye grass a su 

facilidad para establecerse en el terreno el corte y pastoreo en 

la misma estaci&n en que se siembra. Es resistente al pastoreo y 

se siembran de 20 a 25 kg. por hect!rea. (Flor·es, M. l~r('!'). 

o 
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Mart!nez, G. {19GR). l~stablece que los T.oU.um pro:opcron.n mf~-

jora una altura erttre 1,500 y 2.200 m.s.n.m., el ~uelo aproop1a

do eé el migajbn arcilloso que acepta el aprove~ha~iento tanto -

de pastoreo como de corte que se siembra por semilla con una den 

s1dad de 30 a 35 kg, y prospera mejor en riego. 

Lo expuesto por estos dos autores deduce que en esta regibn 

se adapta perfectamente el Lolium y que si no han funcionado las 

praderas inducidas por C.I.P.S., es por mal manejo, 

El manejo se dara rotando potreros, disminuyendo .el sobre -

pastoreo, diagnosticandose el coeficiente de agostadero y ~nica

mente dar el uso adecuado ademb haciendo entender a los produc

tores que est~n equivocados al sobre explotar los recursos. 

4.2.2 Manejo adecuado de Praderas Buffel. 

Objetivo General. Dar asistencia t~cnica sobre el buen mane 

jo de zacate buffel. Rotacibn y carga animal adecuada. 

Objetivo Especifico, una buena explotacibn de zacate buffel 

con el fin de conservarlo bien ya que se sembraron 320 ha. en el 

municipio de Div1saderos y se les dib mal manejo, lo que ocasio~ 

n6 que se tenga un 60% de plantas •. Se lle_var~ a cabo en 2 ej1-

dos, uno cuenta con 2,048 ha. y otro con 15,672 ha. con un total 

de 24 e,jidatarios y 72 pequeños propietarios respectivamente. 

Metas. A corto plazo manejar a(lecuadamente los pastizales -

de la regibn. 

Actividades a Desarrollar·. Superv1s16n del agostadero 3 ve-

ces por semana y concientizar a los productores de los benefi 

cios y ventajas del pasto Buffel, adem!s la engorda de becerros 
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para compra venta. 

Complernento para completar la prActica se tendr!n parcelas demos 

trativas de algunas variedades. 

Para una correcta rotaci~n de potreros es necesario la divis1~n 

de potreros. El Zacate Buffel (Pennisetum c111are), se localiza 

en suelos secos arenosos, es muy resistente a plagas y a sequ!a 

se propaga por semilla o por material vegetativo, muy b~eno, da

do que es robusto y de ra!z abundante adem!s es'inmejorable para 

regenerar suelos agorados, muy rendidor. (Flores 1977) 

Mart!nez, (1968) menciona que el enisitum prospera con mayor ~x! 

to de O a 1,500 m.s.n.m. Se adapta mejor en suelos arcillo areno 

sos adem!s que su mejor aprovechamiento es el pastoreo. 

Lo expuesto por estos autores nos demuestra que las pradera 

se encuentran en bptimas condiciones de adaptabilidad que si se 

encuentran con el 60 % de covertura vegetal es 1!tn1camente por 

mal manejo. 

if.2.3 Introducci~n de Pasto Bermuda. 

Objetivo General. Disponer de una nueva fuente de al:lmen 

tos en verano. 

Objetivo Especifico, Continuar el pastoreo de forraje ver -

de una vez terminado el rye grss y evitar muertes por 1nanici~n: 

por la sequla. 

Abaratar costo en el mantenimiento de los hatos en el vera

no se sembrar!n como demostracibn 4 y media ha. de r1er,o en 3 

ejidos y a 3 pequeiios propietarios l. 5 ha. por pequeiloc propiet~ 

rio::> para que sean aprovechados en lo::; me2e::; de marzo a ar',o:Jto. 



Metas. Beneficiar 530 cabezas de f';anado 25 e;iidatario::; y '3 

pequeiios propietarios. 

Complemento se pretende pastorear dando un manejo adecuado de 

las praderas. 

Se penso en Bermuda (Cynodon dactylon), especificamente el 

cual crece en clima templado, fr:!o, ya que presenta caracter:!s -

ticas de buena adaptabilidad. 

En un zacate de gran poder de propagaci~n por estolones, 

rizomas y semillas alcanza una altura de 20 a 30 cm. crece bien 

en todos los suelos excepto en arenosos o muy h!medos. 

En un zacate sumamente resistente al pastoreo y se le en 

cuentra casi en todo el pa:!s, en forma casi nativa. (Flores, 

1977). 

Hugh~s, H. y M., (1978) mencionan que el pasto ber·m\lda es -

m!s resistente a la sequ!a que el pasto alfombra (Axonopus affi

nis) y otras que se consideran resistente. Cuando se fertiliza

bien el pasto bermuda crece en forma excelente en suelos areno -

sos profundos, el pasto bermuda no germina a tempe~aturas infe 
o 

rieres de 11 a 12 e la densidad de s-iembra-es de 5.5 a llkg. de 

semilla por ha, pues la semilla es muy pe~ueña. 

4.2.4 Parcelas de Prueba de Adaptabilidad en Diferentes 

Especies de Zacates en Condiciones de Agostadero. 

Objetivo General. Obtener informaci~n de las especies de 

zacates que m!s se adapten a las condiciones de agostadero de la 

regi~n y fomentar la reproduccihn vegetativa en la superficie, -

para mejorar los agostaderos. 



Objetivo Especifico. Motivar a los productores a que intro

duzcan zacates en sus agostaderos para mejorar las condiciones -

de sus ranchos, se establecer! un lote con parcelas de 100 me 

tros cuadrados cada una con una especie de zacate 3 lotes de 

prueba en cada uno de los municipios Villa Hidalgo, Huasabas y -

Granados a partir de mayo. 

!!Jetas. A corto plazo seleccionar las especies de zacate que 

m!s se adapten en la re~ihn. A largo plazo, inducir la siembra -

de especies que m!s se adapten en la regihn. 

Complemento. Invitar a los productores a que participen. 

La praticultura es una actividad zoot~cnica que data de mu

chos siglos, practicamente desde que el hombre realizb la domes

ticacibn de los animales incluso inicih su explotacibn. El culti 

vo y adm1n1stracihn de praderas es una actividad que ha estado -

intimamente ligada al desarrollo de la ganaderla en M~xico, la -

industria, ganadera se encuentra muy atrazada en este aspecto. 

Aprovechar ventajosamente nuestros recursos naturales e in

troducirlos como factores positivos de nuestra ganaderla, es ne

cesario aprovecharla racionalmente y el estudio de los pastiza -

les el factor que nos dir~ como realizarlo. (Flores M., 1977). 

Lo expuesto por Flores, (1977), nos sugiere que hay que ex

perimentar con pastos y utilizar los resultados positivos as! co 

mo utilizar informacibn de estudios ya realizados. 

11.2.5 Implantacibn de Parcela Demostratlva H.ve Grass. 

Ob,ieti vo General. Que se ten¡:r:a un meJor aprovec!1amiento de 
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los terrenos, sembrando este rorra.je de invierno, y aprovechando 

las tierras ractibles de rier;o. Adem~r. d0mostr·ar que eon un h1.1cn 

mene,io de las praderas se tiene mayor ganancia. 

Objetivo Especifico. Utilizar las tierras que no se siembra 

en invierno, motivar a los productores para que establezcan pra

deras Rye grass y puedan alimentar su ganado y as! mismo dismi -

nuir la carga animal del agostadero. Se llevar! a cabo en una s~ 

perficie de una ha. con un solo productor del Municipio de Baca

dehuachi. Se efectuar! en un tiempo de 6 meses de diciembre a ma 

yo para ver su rendimiento y desarrollo ademas observar que au -

mento de peso se tendr! con cada pastoreo. 

Metas. A largo.plazo. Los resultados son positivos lograr

que se incremente la siembra de este forraje. A corto plazo. Ob

servar el comportamiento de este cultivo en esta regi~n. 

En la prActica de manejo de praderas Rye grass para el Muni

cipio de Cumpas se explica las caracterlsticas del pasto mencio~ 

nado y los beneficios que no reporta la implantaci~n de pastiza

les. La diferencia es que en este caso se utilizar! una varie 

dad con ciclo de vida corta. 

4.2.6 Cultivo de Zacate Rye Grass 

Objetivo General. Se pretende incrementar las Areas sembra

das con zacate Rye grass, cambiando la mentalidad de los produc

tores ganaderos que en !reas agricolas se han dedicado a otros -

cultivos que no son .presisamente de aprovechamiento forrajero 

siendo que la regi~n tiene como actividad primordial la ganade -

r:!a. 
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Objetivo Especifico. Al substituir los cultivos actuales 

por cultivos forrajeros se dara mayor apoyo a la ganaderla, al -

favorecer los agostaderos que se encuentran sobre pastoreados, -

se lograr! el incremento de peso, al ganado que sea manejado en 

pastizales proporcionando mayor ingreso a los productores. Se 

pretende establecer 250 ha. de Rye Grass en !reas de cultivo de 

los municipios Huachinera, Bacerac y Bavispe. Durant todo el año 

continuando el ciclo del año pasado. Metas. A corto plazo dar -

asistencia t~cnica en la siembra y manejo de la pradera, moti -

var el mayor nAmero posible de productores que siembren este 

cultivo. Demostrar que con los cultivos de apoyo se obtiene ma

yor redituabilidad. A mediano plazo. Localizar las !reas espe~! 

ffcas para este cultivo, A largo plazo un mayor uso de los re -

cursos. 

As! como en. Cumpas y en Bacadehuachi se realizar! un mane

jo de implantaci~n respectivamente, se pretende ahora en Huachi 

nera Bacerac y Bavispe. Definitivamente si funciona pues ten 

dr!n un doble cultivo; los unicos dos problemas que se podr!an 

presentar en esta pr!ctica serian: 

ei .Que cuando se trata de un n~mero considerable de ·ha. 

los productores no acceder!n a esto, es casi l~gico. 

b. Que al haber un segundo cultivo • Cu!l seria la dispon1 

bilidad de agua para ambos cultivos, con el fin de que estos sa 

lieran adelante? 

4. 2. 7 Parcela Experimental de Zacate Kilnll.lo. 

Objetivo General. Ver la adaptabilidad del zacate kilcullo. 
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Objetivo Especifico. Introducir un nuevo pasto en la ¡•ecJbn 

para ver observar sus adaptabilidad y comportamiento a las condi 

cienes climatol~gicas de la regi&n. Se llevar! a cabo con un 

productor del Municipio de Huachinera de Septiembre a julio. 

Metas. Ver la .adaptabilidad para que posteriormente se est_!! 

blezcan praderas, que sean de pastoreo de ello vegetativo conti

nuo, para auxiliar el agostadero con el sobre pastoreo que actu

alment existe. 

Complemento. Una vez adaptado el kikullo y probado como bu~ 

na fuente de alimento, motivar a los productores para que sigan 

este manejo. 

Zacate kikullo (Penniceturn clandestinum). Flores (1977). 

menciona que el zacate kikullo reune las rn!ximas cualidades para 

formar potreros de pastoreo por su rusticidad y r!cil propagacilm 

la resistencia al pisoteo, la adaptaci~n a diferentes tipos de -

suelo, su resistencia a la sequ!a, (Que le permite mantenerse 

verde mientras otros pastos ·se secan), al frlo e incluso a la hu 

médad, es planta de muy larga viqa,. de buenas cualidades nutr1t1 

vas alto contenido proteico y alto rendimiento. Como caracterfs

ticas tiene las siguientes: Hojas abundantes tallos del~ados cu

biertos de vello, muy apetecido por el ganado, alcanza 70 cmts. 

de altura dependiendo del suelo y de la competencia de otras 

plantas por lo general mas que crecer asia arriba lo hace en sen 

tido horizontal extendiendose r!pidamente tanto por los tallos -
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que al contacto del suelo como por estolones se reproduce abund!n 

temente, se adapta en el suelo arcilloso o_arcillo arenoso, areno 

arcilloso, permite de 4 a 6 cortes al año con 6 a 8 toneladas por 

corte, 

Lo anteriormente expuesto por Flores (1977) sugiere que exis 

te la posibilidad de que se adapte bien el kikullo en la regi~n -

de la Sierra dadas las condiciones que existen en este lugar. 



G1 

V DISCUSIOH. 

Si no se controla el sohre pastoreo en co!'to t:i.empo no 1lniJ~_3 

mente desapareceran las especies deseables sino que cambiar•5. a un 

suelo erosionado y posteriormente pasar! a desierto. !'ara que se 

logre el control necesitamos cambiar la mentalidad del r;anadei'o -

que piensa que la ganaderla es una forma de subsistencia y no me

ramente una empresa productiva. En una generalidad unicamente 

tienen el ganado dentro de sus predios, no les importa ni la cali 

dad gen~tica, ni el n&mero de becerros que destetan, ni las condi 

clones del ganado, en genral denotan un gran desinteres por salir 

de su tradicionalismo esto se resume a que unicamente se acuerdan 

que tienen ganado, cuando tienen alg~n problema econbmico. En lo 

que a esto se refiere piensan que mientras mas ganado ten~an son 

mejores ganaderos y no se dan cuenta de el perjuicio que ellos se 

estan provocando, o si se dan cuenta les tiene sin cuidado. 

Lo que nos deduce esta discusibn es que la problematica radi 

ca fundamentalmente en el fenbmeno antropolbgico, 
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VI CONCLUSIONES 

a. Se tiene que concient1zar a los productores de que cuiden 

usen y exploten adecuadamente·sus recursos mediante la integra 

c1bn tecnolbgica en sus ranchos. 

b. Los productores que intervengan en la etapa inicial de la 

concientizacibn mediante la capacitaci6n tendran que ser los que 

tengan caracterlsticas del liderasgo natural. 

c. La tecnologla tendra que ser regional, han existido ca 

sos en que los productores tratan de incrementar una tecnolog!a -

extranjera espec!ficamente de Los Estados Unidos de Norteam~rica 

y que no han dado ningun resultado entonces pues la teenologla 

se tendr! que generar en la regibn. 

Se vacunaran becerros de 5 meses en adelante contl·a edema 

maligno carbbn sintom!tico y septic~mia hemorragica. 

Se establecer!n ~pocas de empadre de 120 d!as en el munici -

pio de Nacozari de Garcla. 

Se realizarAn pruebas de fertilidad a toros. 

Se palparAn vacas que vayan al rastro para evitar el sacri -
" " 

fic:to de las productivas se vitaminaran gestantes. 

Se desparasitar! interna y externamente el ganado para obte

tener mayor convercibn alimenticia. 

Se vitaminara A. D. E.K. a todos los bovinos teniendo prior! 

dad por gestantes para evitar deficiencias ademas tener partos 

eut~cicos. 

Desalo5o de vaquillas vaclas para dar l''car a reer~1plazos y -



ademas elevar la taza de extre.c:eibn y d:lsnmnui r el so:n•f: p;':::;to 

reo. 

Diac;nbstico de pr-díez a v:lcntr·c::; para ch:nalo,iar· va,·Jo::; ;¡ 1!;!;_:; 

minu1.r el sobre pasto1·eo rr!ali 7.ar .tpoca de P.mpnr1re :1 00 dl::1:-: en -

los Municipios de Cumpas div1saderos .y Tepache. 

Se realizarAn destetes a 8 meses para que la vaea no pierda 

peso por estar amamantando, y acortar la d:l.stancia entre parte y 

·parte. 

Se mejorar! geneticamente el ganado mediant inseminacibn y -

encastes. 

Se realizarAn pr!cticas sanitarias para controlar problemas 

en general. 

Se manejaran praderas de Rye Grass Lolium com~n para auxilio 

en la !poca de estio de enero a mayo. Mediante el rier,o no contr~ 

lado para aumentar la produccibn de forraje en las Areas tempera

leras se manejaran praderas de pasto buffel penicetum ciliare ad~ 

mas pasto bermuda cynodon dactylon Para disponer de alimento du -

rante. el verano. 



VII RESUMEN. 

Este trabajo comprende la integracil!>n tecnoll!>gica para los -

ranchos ganaderos de la Sierra de Sonora. La regi~n 91 de la Sie

rra de Sonora (seg~n clasificacibn de la S. A. R. H.) esta inte

grada por 13 Hun1,c1pios que son: Bacadehuachi Bacerac, Davispe, -

Cumpas Divisaderos, Granados, Huachinera, Huasabas, fl!octezuma, 

Nacori Chico, Nacozari de Garc:!.a, Tepache y Villa Hidalgo. 

La integracibn tecnolbgica parte de las caracterlsticas que 

presenta la situacibn actual y se basa en el manejo del ganado bo 

vino y en el mané,jo de pastos. 

a. Manejo de bovinos; suplementando con sales minerales, vi

taminando, teniendo ~pocas de empadre definidas, eliminando los -

problemas sanitarios, manejando adecuadamente los aspectos repro

ductivos y controlando los coeficientes de agostadero (sobre pas

toreo. 

b. f·7anejo de pasto para que el ganado cubra las neeesidades 

de forraje. El manejo de praderas Rye - Grass, Borrel y Bermuda. 

Ademas la implantacibn de parcelas esperimentales de diferente -

pastos. 
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