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1 V 

1 . R E S U M E N 

Este estudio se llev6 a cabo en el area de -
acci6n del Centro Coordinador Indigenista, del 
l.N. 1 ., en Guachochi, Chih. y consisti6 en hacer -
una relatoria de las caracterfsticas ecol6gicas de . -
mográf icas, econ6micas y culturales de la regi<Sn -
tarahumara que atiende el Centro Coordinador, po·
niendo especial ~nfasis en su ganaderfa, asf como 
también describiendo las acciones de la Secci6n 
Zootecnia en los 5 municipios que comprende el 
area: Belleza, Batopilas, Guachochi, Morelos y No
noava, donde se 1 levaron a cabo proyectos del 
l.N. l. como la implementaci6n de m6dulos ovinos y 
caprinos, adem~s de actividades de sanidad animal. 

Los resultados respecto de la producci6n de-
5 m6dulos ovinos y caprinos implementados desde 
19~9-1980, hasta 1983, 6nicamente 2 de estos obtu
vieron resultados positivos mfnimos y 3 m6dulos 
fracasaron totalmente, debido principalmente a la
falta de adaptación del pie de cria a las condic¡~ 
nes naturales de la regi6n, además de otros faGto
res como alta incidencia de enfermedades, falt~ de 
pastizales, falta de al imentaci6n suplementaria, y 
consecuentemente la falta de inter~s y organiza- -
ci6n para el cuidado de los animales. 

En cuanto al resultado de las actividades de 
sanidad animal, se puede observar que en la mayo -
rfa de las comunidades, cada vez con mayor frecuen 
cia se aceptan estas pr~cticas, adn cuando estos -
proyectos generalmente tienen problemas como la 
falta de presupuesto, la dispersi6n de las comuni
dades, lo extenso del area y lo difícíJ de sus ca-
m1 nos. 



1 t. INTRODUCCION 

1. Relaci6n Geográfica General 

En el estado de Chihuahua existen diferencias 
en su desarrollo social, originadas por su local iza -
ci6n, caracterfsticas ffsicas, sus pobladores o~igin~ 
rios y su relaci6n directa con otros estados del nor
te de la Rep6bl ica mexicana y con los Estados Unidos
de Norteamérica. 

Existen también dos aspectos en su ecología -
genera 1 • 

a).- La Montaña: Significado de la penetra 
ci6n lenta, el aislamiento geográfico durante siglos, 
los ricos minerales, la acumulaci6n de capital en po
cas familias y el declive del pueblo Tarahumara. Re -
cientemente se ha observado la exolotaci6n forestal -
de la sierra, el surgimiento de los más grandes eji -
dos, el cacicazgo regional, el cultivo de estupefa- -
cientes y la apertura de costosas carreteras, todo lo 
cual caracteriza el agudo proceso de transformaci6n -
socioecon6mico de las presentes décadas en el norte -
del paf s. 

b).- El resto del territorio que está compue~ 
to por innumerables mesas y val les, situados esca Ion~ 
damente en los niveles de estivaciones descendientes
de 1 a si erra rumbo a 1 Este, hasta 1 1 egar a 1 inmenso -
cuerpo del árido altiplano norteño, siendo este donde 
se desarrolla la ganaderfa y es la faceta más conoci
da de Chihuahua (Vfas de comunicaci6n; ubicaci6n del
capital, centro financiero, grandes haciendas y re- -
ciententemente agricultura de riego, ranchos ganade -
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ros, el contacto con la frontera y el desarrollo de -
otras ciudades). (10) 

La extensi6n territorial del estado es de 
247, 087 Km2, aproximadamente el 12.5% del territorio-
de la República Mexicana, (13) siendo que aproximada
mente un tercio del territorio pertenece a la Sierra
Madre Occidental. Tambi~n 1 lamada Sierra Tarahumara. 

2. Orograffa. 

La Sierra Tarahurnara, ocupa 75,391 .OS kil6me
tros cuadrados aproximadamente un tercio del territo
rio del estado de Chihuahua, caJculado este en un 
12,5% del total del territorio Nacional. Tiene una 
orientaci6n Sureste-Noreste y se encuentra entre los-
25.50 y 30.0° latitud norte entre los 106° y 109° Ion 
gitud Oeste del meridiano de Greenwich. (20) (5). 

La Sierra Tarahurnara es un enorme nudo monta
ñoso compuesto de picos y mesetas de la Sierra Madre
Occidental, donde predominan rocas ígneas de forma 
ci6n terciaria y post terciaria, constituida princi -
palmente por toba blanda que seca f~cilmente y que 
está protegida por una capa horizontal de roca volc~
n1ca m~s dura. (5) 

El terreno es escabroso y quebrado debido a -
que el más pequeño arroyo corta profundos cañones en -
la banda toba. Los rfos más grandes han cabado baroan
ces formidables que pueden alcanzar una produndidad he 
hasta de 900 metros. La profundidad es suficiente para 
que exista una flora caracterrsticamente tropical. Es
ta y la flora de la montaíla templada de la sierra for
~an regiones ecológicas distintas, a disposición de 
tos ta1'ahumaras. 



3 

Hay diferencias en altura, declives, temperatu
ra y ca idas de agua dentro de distancias comparativa -
mente cortas diferencias correspondientes en cuanto a~ 
la cantidad de tierra disponible y su relaci6n a la I~ 
ña y recursos de agua, como diferencias en la distri -
buci6n de pastizales. 

Las pequeñas &reas propicias para la agricultu
ra se encuentran generalmente muy alejadas unas de 
otras; aparte de las planicies ocupadas por los mest~
zos, aunque estas mismas son reducidas si se les comp~ 
ra con las extensas planicies cultivables de las tie -
rras bajas de Chihuahua. Por tanto existen en la1 sie -
rra microrregiones. (14) 

La BAJA TARAHUMARA, con un el ima y ecologfa pr~ 
pio de el imas templados y tropicales, y la ALTA TARA
HUMARA, que ocupa el 90% de la sierra y en la cual el
cl ima y ecologfa es propio de las regiones más frfas -
del pafs; sus alturas mayores son el Cerro Mohinora 
con 3,501.6 m., el Mi lpi 1 las 3,3.~0 m., el Güirichique-
2,748 m. y el Cerro Grande con 2,695 metros sobre el -
nivel del mar. (2) 

lnf inidad de mesetas de 500 a 800 m. de ancho -
y de 5 a 12 ki 16metros de largo y numerosos cordones o 
crestas montañosas, angostos y serpenteantes, pueblan
la alta sierra. El cord6n central sirve de lfnea divi
soria de las aguas continentales y la meseta más impo~ 

tantees la de Guachochi con unos 40 kil6metros de la~ 
go por unos 30 de ancho. (20) 

Los barrancos con profundidades mayores a las -
900 metros son incontables y el los constituyen los dre 
nes de la sierra, los más importantes son: La Barranca 
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del Cobre, la Bufa, Basihuare, Urique, Batopi las, Muné 
rachi, San Cárlos, Rio Verde, Sinforosa y Huerachi., -
(20) 

El Centro Coordinador Indigenista Tarahumara 
(CCIT) está ubicado en el Municipio de Guachochi y se
local iza a los 96° 49' 42'' latitud norte y a los 
107° 03'45'' longitud Oeste del meridional de Greenwi
ch, a una altura sobre el nivel del mar de 2,327 m., -
su área de influencia comprende los municipios de: Ba-
1 leza (1,599m)* y Guachochi; con una extensi6n terri -
torial de 17,506ki16metros cuadrados. (2) (11) 

Los l'imites municipales del área de acci6n de'l
área de acci6n del CCIT son: al Norte 1 imita con los -
municipios de Bocoyna, Carichi, San francisco de Bor-
ja y Satev6; al Sur con el municipio de Guadalupe y 
Calvo y Sinaloa; al Este con Durango y los Municipios
San Francisco del Oro, Huejotitan y Val le del Rosario; 
al Oeste con Sinaloa y el municipio de Urique. (mapa#I) 

Nota: *Alturas sobre el nivel del mar de las 
cabeceras municipales se puede calcular que en un 
18.20% la superficie del área de acci6n del C.C.I .T. -
corresponde a la zona de barrancos (15). 

3.- HIDROGRAFIA. 

los ríos de la Sierra desembocan principalmente 
al golfo de California, a lagunas interiores del esta
do, o al Golfo de México, los principales ríos, dentro 
del área del C.C.l.T., que drenan al Golfo de Cal i 
fornía son: El Verde, El Batopi las y el Urique, af luen 
tes del río fuerte. En la vertiente Oriental están el-
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Conchos y sus afluentes el Balleza y el Nonoava que -
alimentan la presa de la Boquilla. (10) 

Las lagunas principales en el área son: La 
de los Cabal los, Aboreachi, Agostadero, Araceo y Jua
nota, aunque las dos últimas se encuentran en los munl 
cipios de Bocoina y Guadalupe y Calvo respectivamente. 
(20) 

Entre los ríos que nacen en la alta sierra y 
que posteriormente constituyen los afluentes (grandes) 
que desembocan en el Golfo de California, están: el 
río Guachoch i af·I u ente de 1 Verde, r1 o Norogach i af 1 ue.!l 
te del Urique y el rfo T6nachi afluente del Batopi 
las. (5) 

4.- CLIMA. 

De acuerdo a el sistema de clasif icaci6n el im§
tiéa de Coeppen, esta regi6n de la Sierra Madre es del 
tipo: cfwb, o de tipo boscoso-húmedo-templado. (14) 

El el ima en la tarahumara está determinado par
la orografía propia de ia zona, siendo en la alta ta -
rahumara de tipo estepario y predominante frío en in -
vierno y tempi'ado en verano (Mayo-Septiembre), con dos 
terceras partes del año entre los 18° y 28°C con tempe 
raturas promedio anuales entre los 12°C., y los 26°C.~ 
aunque en algunas partes como Guachochi, registran una 
media de 11 .SºC con mínima de -10.0ºC. (20) 

La temperatura media varia entre 4ºC y 2°C, du
rante el año, permaneciendo entre 4° y IOºC., los me -
$es de Diciembre, Enero y Febrero, y entra los 15° y -
qos 21°C de Mayo a Octubre. (14) 
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La %ona del Barranco o Baja Tarahumara tiene un 
el ima templado cálido con caracterfsticas de tropical
húmedo y temperaturas hasta de 40°C., y m'tnimas de 
1 5°C. 

La precipitaci6n pluvial en.el área varia entre 
500 y 800 mm., como promedio anual, entre los meses de 
Junio a Septiembre con 1 luvias muy irregulares, la 
época de sequias es de Octubre a Mayo, con precipita -
ci6n irregular en forma de nieve de Diciembre a Febre
ro. ( 20) 

Más de la ~itad de las 1 luvias caen por los me
ses de junio, julio y agosto, mientras que la tercera
parte del total cae en la estaci6n de 1 luvia más 1 ige
ra, que dura desde fines de Octubre hasta Enero. Este
per'todo coincide con los meses más fr'tos. Si bien és -

cierto que hiela en la noche durante los meses más 
f~fos. Si bien es cJerto que hiela en la noche durante 
los meses más fríos, rara vez 1 lega a nevar y cuando -
sucede, dura a lo sumo dos o tres dfas, excepto en lu
gares abrigados. Entre las circunstancias que hacen 
que se .exagere acerca del frfo, están los vientos per
sistentes y punzantes que soplan durante algunos me 
ses. ( 14) 

5.- SUELOS. 

Por ser alta montaña, la disponibi 1 idad de sue-
1 os planos es muy escasa y dispersa, con excepci6n de
la mesa de Guachochi que es la más amplia, lo cual di
f i cu 1 ta 1 a prá.ct i ca de actividades agropecuarias. Son-
1 os suelos de tipo potz61 icos, si 1 icoso, arcilloso, pe 
drega 1 es, 1 ajeros y hum íf eos, delgados y de ma 1 a ca 1 i
dad, en su mayor parte el suelo es pedregoso y poco 
!='rofundo. 
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Las reol itas aparecen en las crestas y acantila 
dos las adesitas se local izan en la base de los montes 
Las rocas igneas intrusivas también son del terciario: 
gravitas, dioritas, diabasa porf iritica, gabras~siení~ 
tas, entre otras. (13) 

No soportan más de tres años de cultivo conti -
nuo, pues necesitan descanso, abono sistem&tjco y be -
nef icjo intenso, el 99% de estos es temporal, con muy
escasos huertos de manzana con riego. Solo hay. tierra
arable, de la que depende este.pueblo agrícola, en lu
gares pequeños y muy separados, lo que dispone la resl 
dencia dispersa en ranchos pequeños, los pastos solo -
permiten en forma mínima la explotaci6n bovGna y en m~ 
yor escala la explotaci6n de ovinos y caprinos debido
ª sus hábitos alimenticios. Los suelos de mayor aprov~ 
chamiento agrícola, se encuentran en la mesa de Guach2 
chi y en pequeños val les que se forman a la ori 1 la de
los arroyos. (20) (14) 

Generalmente las fajas de la tierra a ambos la
dos de la corriente son de muy pocas hectfireas de ex -
tensi6n; las más amplias aprovechadas son las de Cabo
rach i, Rocheach i, Aboreach i y Turuach i, 1 a mayoría en
manos de meetiaos.(13) 

En la baja tarahumara, el suelo es mejor pero -
1 imitado por lo angosto de los ríos y lo empinado de -
las laderas, por lo que en algunos casos se utilizan -
terrazas y también se utilizan más el riego. Los pas -
tos son igualmente escasos que en la alta sierra y se
uti I iza más el riego. (2) 

Los animales que suministran el abono necesario 
para mantener la fertilidad de las pequeñas parcelas -
requieren el pastorep constante para hacer posible el-
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mejor uso de los pastos y del ugud t.•sc,1s"'' dsÍ como 141 migr .. lci,)n 
estacional u l·-:~s ticr,·\.1s bnjus en invierno. (6) 

CLASIFf('~clON AGIWLOGICA SEGUN MllNICll'IO 19~1 

(llASl 

MUNICIPIO Sup. Agro~. Sup. Aurícoln Sup. l'<'cuar•ío Sup. Fort'stal 

Forest·11 Subt. en Prod. Supt <'n P1·nd. S11hi:. en l'rod. 
Total <'n Prod, 

Bal leza 707358 64% co ¡ <¡qr;6 1.1770 "6 'i220 S0%9'< t 26 l ''2 12hlS2 
Batop i 1 as 2026i9 1~5SO 5 4'i72 4232 16 <;,\43 14S"09 32764 32764 
Guachochi 412800 3~<142~ 9312 t'620 226~34 2041 <;¡ l 76ó '4 17tió'4 
More los 133679 J 205.52 3016 2792 3<J03J J'il 2~ 91632 91632 
Nonoavn 26932<J 185084 14Jí8 13623 1)9457 143<1 l <J'i694 27950 

TOTALES 1,725845l539'il6 47034 44037 1 l 558S5!040297 '22926 4 'i5! 8Z 

Fuente RC!sídcncia d,, Pl<ine,wíón SARll. 

L1.1 sufH"rficic unrícola en los municipios, reprcsl·ntt1 <·1-
2.7% del total pPro la mayo1~ parte de 6sta S\• vr1cuvrltr~ en l<ls p~~ 
tes biljas del muncipio de Bt·l l<'Zil, lo mismo ocurre con l.i supcrfi
ci e pecuaria en producci ó11 que ti crw un b7. O'fa del tot<J 1, 1 ocal i ziín 
dose un 41l.l:)% er\ Belle;:.,1 y un 19.0;; en Gu.1chochí; li1 supcrfici" f;;
restal en producción ''"Pl'csunt<l el JO.J% del tot<11 y de ést<1 .. 1 -
Jts.8% se encuentra en el mw1icipio de Guachochi, el 27.n; en Rel le 
:a y el resto en los municipios de Marcios, B<itopi las y NonoJv.1. -

SUPERFICIE AGRICOLA Y CALIDAD DE TIERRA POR TIPO OE 
TENENCIA SEGUN MUNICIPIO 1970 

lHECTAREAS) 

Superfi e i e R 1 E G O TEMPORAL 
MUNICIPIO A¡¡rícola P. Privada Ej i d.11 P.Pri~idal 
Batopi las 2..lllO. 2 201 97 5.4 1483.7 

.JUGO 
P.P. 

Bel 1 ez<l 1 ()345,4 l lbl .1 150,h 7,319.3 7(i83.4 30.S 

Gudcl1och i 13-173.6 J(J.0 54,í. b, 64ú, (1 1>715. 7 

O llUMEOAD 
Ej í du 1 
1.0 

o.s 
20. 5 

Morelos 2009,4 76.0 3.2 1,821.5 907.2100,0 1.5 

Nonoavi1 3051.3 47,4 2,106.9 700.0197.0 

====~====~~~~======1=~Alk,,~==-·-~ll~ii-'--~J~,~;·1J,l,12g_,__9)27=-='L~l~l="== 
Fuente Oficina de plancoci~n SARH 



SUPERFICIE COMUNAL SEGUN MUNICIPIO 
19~1 (HECTAREAS) 

MUNICIPIO SUPERFI C 1 E 1) 

Bel 1 eza 3489 

Batopi 1 as 5307 

Guachochi 108349 

More los 39841 

Nonoava 54195 

1) La superficie comunal es de pastos. 

Fuente: Secretaría de la Reforma Agraria. 
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SUPERFICIE EJJDAL POR CALIDAD DE LA T 1 ERRA SEGUN MUNICIPIO 

1 9 8 1 

(MECTAREAS) 

DE LABOR Agostadero A rea 
MUNICIPIO Ejidos fota 1 Riego Temporal Laborable Cerri 1 Monte p,1stos lmprod, Otras 

_u_ 
Bel 1 eza 18 391335 7453 7220 '260103 3224 76405 23792~ 

t:latopi las 18 412041 9803 22566 130467 81437 1677/ó 

Guachochi 6 235642 380 4024 9035 162541 5941í2 

Morelos 7 54572 1060 6720 2827 8552 11188 24225 

Nonoava 

JI 093590 380 2~340 45541 28930 337784 169030 48941 1 
=========================================================================================== 

FUENTE: V Censo agrícola, B•inadero y Ejidal, Dirección General de Estadística S. l.C. 

1) Tierras no adecuadas para Ja agricwltura ni para Ja ganadería y tierras suscepti

bles de abrirse el cultivo en forma fáci 1 y costeable, 
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6. VEGETACION. 

La altitud y el el ima son factores determinan
tes de la flora y la fauna. 

En la zona de los municipios Belleza y Guacho
chi, se éncuentran los siguientes tipos vegetativos.-
(7) 

·ª1...1.!.. Bosque aciculifolio en mesetas y lomerios de -
la sierra Madre con pinos Pinus arizónica y pi 
nus Chihuahua, ocupa el 11.6% de la superficT; 
de Belleza. 

~ Bosque aciculifolio en cerriles y laderas de -
la Sierra Madre.O. con pinos Pinus spp., ocupa 
el 40% del área de Belleza y el 73.2 del área
de Guachochi. 

Bjf 21 Bosque acicul iesckerófi lo en las laderas con -
pinos Pinus spp y encino Quercus spp, ocupa el 
19.3% J;lá"rea de Belleza y el 9.2% del area -
de Guachochi. 

Bjf 22 Bosque acicul iesclerófi lo en cerriles y lade-
ras de la vertiente del Pacífico de la Sierra
Madre Occidental, con pinos Pinus spp, y enci
no Quercus spp. Este sitio presenta las mismas 
qaracterísticas que el Bjf 21, a excepción del 
coeficiente de agostadero y de la especie de -
pino piñonero Pinus cembroides. 

Cbb 22 Pastizal mediano arborecente en lomerios con -
zacate navajita Boutelova gracil is y encino -
Quercus spp. Ocupa el 10.1% del área de Bel le-
za. 
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Otv. Otro tipo de vegetación, este tipo ocupa el 
13. 5% del área de Bel 1 eza y e 1 14.8% en Guacho 
ch i. 

Za Zona Agrícola, Este tipo de suelo agrícola ocu 
pa el 4.9% del área de Belleza y el 2.~ en Gua 
chochi. 

VEGETAC 1 ON 

SITIO Superficie en Hectáreas 
Belleza % Guachochi % 

s· .J 21 82,,195 11 • 6 317,800 73.2 

Bj 22 282, 236 40.0 40,105 9.2 

Bjf 21 136,803 19.3 40,105 9.2 

Bjf 22 

Bjf 23 

Cbb 22 75,970 1o.7 

Otv 95,989 13.5 63,977 14.8 

Za 34,165 4.9 12, 153 2.8 

Total 707,358 1 00 .o 434.035 100.0 
=================================== 

fuente COTECOCA, S.A.R.H. datos de 1978 

Para los municipios Batopilas y Morelos exis.
ten el sitio vegetativo Bjf 21 en un 2.23% aproximada 
mente, el sitio Ace 21, ocupa el 10.03% (Selva baja: 
caducifol ia de la región de las barrancas, el Otv el-
2.96% y Za el 0.24%. (7) 
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La capa de pinos de las cimas de los barrancos 
tienen generalmente pocos pastos, para algunas espe -
cíes de gramíneas se desarrollan donde los pinos fue
ron removidos. Estos pastos se desarrollan muy bien -
en los pequeños valles en las laderas de los' cañones
algunas porciones son cubiertas por una combinación -
de pinos y encinos y en el las se desarrollan bien los 
pastos bajo los encinos. (19) 

Gramíneas principales: Boutelova gracil is,Ari~ 
tida, ternípes vari minar. A. ternipes adscensionis,
Trídens pulchel lus trichloris mendocina, Me porteri y 
avena silvestre o aveni lla; Muhlenbergía graci 1 is, M. 
emersley; de la fami 1 ía legumímosas y de importancia
forrajera encontramos: Acacia cymbispína, A. farnesi~ 

na, A" pennatula, Mimosa biuncífera, M. dysocarpa y -
mezquite prosopís jul iflora. (12) (19). 

Vegetación primaria de las cumbres: Coníferas, 
principalmente pínaceas Pínus ayacahuíte y P. Lumhol
tzi í, encino Quercus fulva y Q. incernata son los más 
comunes, tascate, madroño arbustus glandulosa, A. Xa
lapensis y A. texana, álamo pupulus tremoloides,Sauce 
llorón y plateado; así como una gran variedad de veg~ 
tación secundaria que puede ser utilizada como ornato, 
combustible, medicinal o para la alimentación (5) (11) 
(20). Entre las princjpáles plantas de cultivo están: 
maíz, frijol, calabaza, avena, papa, trigo, cebada, -
haba, chícharo y hortalizas en pequeña escala y en 
épocas favorables. (20) 

En el barranco se da como vegetación primaria: 
los sauces, al izo, alama, olmo, ceiba, pochote, tejo
cote, mango, plátano, ahuacate, guamuchil, pitahaya,
cítricos, nopal, maguey, pálmi 1 la, palo Brasil y como 
vegetación secundaria, gran variedad de plantas pro -
pías de el ima cálido. Entre los principales cultivos-



tenemos: 
y otros. 

maíz, 
(20) 

frijol, chile, cebolla, 
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ajo, garbanzo, 

fauna silvestre: Venado, gato montés, conejo,-
iebre, víbora de cascabel, coyote, zorro, zoril lo, -

tejón, tlacuache, grulla, garza, cuervo, tecolote, p~ 

rico, hurraca, agu i 1 i 1 1 a, gav i 1 án, pa 1 orna, codorniz, -
ard i 1 1 a, tu za, guajo 1 ote, si 1 vestre, bagre, trucha, -
pescado blanco y sardina. En el barranco hay muercié~ 
lagos y vampiros. 
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11 l. ANTECEDENTES 

l. Vfas de Comunicaci~n. 

La red de comunicaci6n de carreteras en el es
tado dan servicio a los principales distritos de rie
go y a las zonas ganaderas de mayor importancia,tiene 
un total de 6,690.3ki16metros, de los cuales la red
federal tiene el 31.0% (2,076.6 km) y la estatal 
19.1% (1,213 Km.), el resto son caminos de mano de 
obra 2,350 Km. y 1,049.4 km. de caminos alimentadores, 
además existen 13,400 km. de brechas de penetraci6n,
siendo transitables todo el año solo 3,400 km. (15) -
(mapa # 2) 

La longitud de las vfas ferreas en el estado -
es de 25~.2 km. recorridos por ferrocarriles Naciona
l es de M~xico y el Ferrocarri 1 Chihuahua - Pacffico,
siendo Greel, la estación más cercana al área del Cen 
tro. ( 1 O) 

En el área del Centro Coordinador las vías de
comun i cae i 6n pr i ne i pa 1 es son: 1 a carretera "Gran Vi -
si6n" (desde 1975), Creel-Guachochi-Parral y sus caml 
nos secundarios Samachique-Batopi las, Rocheachi-Noro
gachi-Cusárare y Guachochi-Yoquivo, todas ellas de te 
rracerfa transitable la mayor parte del aRo y un rec2 
rrido aproximado de 790 km. Existen además aproximad~ 
mente unos 100 km. de brechas de penetración a las c2 
munidades que no son transitables todo el año, princi 
palmente por la ~poca de 1 luvias y nevadas. (11) 
(mapa 2) 

Las rutas a~reas principalmente son: Chihuahua 
Guachochi, Parral-Guachochi, Guachochi-Morelos-Babori 
game, Guachochi San Ignacio, y servicios especiales -
diarios a: Batopi las, Loreto, Potrero de Bojorquez, -
Cienega Prieta, Mesa de los Leales, San Ignacio Cien~ 
gui 1 la, Nonoava, Humari za. Existen aproximadamente 40 
pistas aéreas. (17) (mapa# 3) 
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Rutas terrestres: Guacho ch i -Parra 1, Guachoch i
Cree I, Guachochi-Laguna de Aboreachi, Guachochi-Noro-
gachi y Batopilas Creel. (17) (mapa 2). · 

Existen 13 oficinas de correos en el área del
Centro 2 oficinas de telégrafos, en Guachichi y Bel I~ 
za, 16 comunidades con teléfono, 4 estaciones de ra -
dio de onda corta y una estación radiodifusora en Gua 
cho ch i . 

2. POBLACION: 

En este aspecto la Sierra Tarahumara y su po -
blación está considerada como zona marginada de acue~ 
do a los siguientes índices de los municipios del 
área de acción del C.C. 1.T., de Guachochi, Chih., Be
lleza 1 .94 Batopi las 6.23, Guachochi 3.83, More los 
4.68 y Nonoava 2.78. Las cifras representan el índice 
de marginación, entre mayor es el índice, mayor es el 
nivel de marginación. Los índices fueron calculados a 
partir de 19 indicadores de vida de la población:(8) 

1) Bajos ingresos de la PEA (%). 
2) Subempleo (%) 
3) Población rural (%) 
4) Ocupación agrícola (%) 
5) Incomunicación rural (%) 
6) Sub consumo de leche (%) 
7) Sub consumo de carne (%) 
8) Sub consumo de huevo (%) 
9) Analfabetismo (%) 

10) Población sin primaria (%) 
1 1 ) Morta 1 i dad genera 1 (X 1 000) 
12) Mortalidad preescolar (X 1000) 
13) Habitantes por médico 
14) Viviendas sin agua (%) 
15) Hacinamiento (%) 
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16) Viviendas Sin electricidad (%) 
17) Viviendas sin drenaje (%) 
1 ~) Población que no va calzado (%) 
19) Viviendas Sin radio n1 T.V. (%) 

En el estado de Chihuahua, de 1930 a 1975, se
incrementó la población en 1 '515;221 personas, con 
una tasa de crecimiento de 3.1%. (10) 

Los porcentajes de población Urbana y pobla- -
ción Rural han cambiado significativamente de 1930 a-
1975. 

La población urbana aumentó de 33% a 6~% y la
población rural se redujo de 67% a 31 .1% A nivel na -
cional en 1930 era similar el porce~taje y ya en 1975 
la población urbana era de 62.8% (10) 

En el area de influencia del CCIT no se cuenta 
con datos precisos de población, ya que los censos dl 
fieren en las cifras debido principalmente a la dis -
persión de comunidades y rancherías, a que generalme~ 
te son separadas ~nicamente las poblaciones cercanas
º más accesibles como en el caso del Censo de la DGEI 
por lo tanto se considera que la población de area es 
mayor, pues e 1 D x R. 1. reporta 33000 tara humara s. 
(15) 

El X Censo General de población y viviendas de 
19~0 reporta para el estado de Chihuahua 2'005,477 ha 
bitantes en un territorio que corresponde al 12.5% 
del total del territorio nacional y que representa un 
3% de la población nacional. La tasa de crecimiento -
media anual entre 1970 y 19~0 fue de 1 ,8% casi la mi
tad del índice nacional que para el mismo período fue 
de 3. 3%. ( 1 1 ) 
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En el siguiente cuauro se resumen algunos datos sobre lapo
h 1 ac i <Ín de 1 arca de in f 1 ucnc i a de 1 Centro Cooru i nador 1 nd i genista -
de Guachochi, de acuerdo al Censo gt.,wral de Población y viviend<1-
19h0; respecto a la poblaci6n indígena solamente se considera la P2 
!ilación tarahumara mayor de 5 años, (13) 

XCENSO GRAL No. Habi t. Tasa cree, 2 %Pob. Pob, % Pob, 
X anual Hab/Ktn en COlll, i nd, indfg~ 
79-80 de -100 na 

hab, 

C'HTHUAHUA- 2' 005, 477 1.8' 8.12 7 .1'.i2 56400 2,1'.i 

Municipio 

Be 11 eza 12,917 -0.25 1.82 44.l:i 2614 20.2 

Batopi 1 as 10, 513 1.8 5,9 65.5 31'.i09 36.2 

Guachochi 29, 067 4,4 6.7 53, 2 132ó9 45.6 

More los 6,749 0.34 5,04 31. 5 1140 16.9 

Nonoava _b_l..!.:L 2.5 _1_.:k_ ~ -2!2_ 13.8 

Tota 1 CCIT 62,957 :!.4 3,59 49.8 21344 33.9 

-.. - Sólo considerada la población t.:irahumara mayor de 5 uilos. 

'l 

En relación al ~rea del C,C,J. se aclara que 141S Km~ del -
Mpio, de Rel le~,, corresponden al CCITT de Taruachi, Chih, y que -
del municipio de Nonoava solo se atiende Humariza con 415 habitan 
tes d<• los cuales 298 ;~·.:.n indígenas, (11) (15) 

Conviven no menos de 60,000 indígenas de los grupos ~tnicos 
tarahumara, pima, guarojios, y tepehuano, siendo los primeros los 
más ,,umerosos, 

De acuerdo a 1 diagnóstico reg i ona 1 i nd i genista 1980 se ca 1-
cw la una poblaci6n aproximada de 33000 tarahumaras, El censo Gene 
ral de población 1970, reporta en Chihuahua 20,119 tarahumaras m~ 
yores de 5 años y el censo general de Educaci6n lndfgena 1980 re: 
p~rta 22,301 habitantes entre indígenas y no indígenas, (15) 
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Resumen del Censo General de Junio de 1983 
Jefatura de Zonas de Supervisión D.G.E.1. (9) 

Total Hombres Mujeres % 

Total habitantes 22, 301 11, 541 10,760 100 

Tepehuanos 37 13 24 0.2 

Tara humaras 17,642 9,066 8,576 79. 1 

Mezt i zos 2,376 1, 250 1, 1 26 10.6 

No especificado 2,246 1, 212 1, 034 1o.1 

La población rural en el área de acción del 
(CCIRT) es de 91.85% y la población urbana es de un -
8.15% en el que se considera únicamente como pobla- -
ción urbana a la cabecera municipal de Guachochi; se
gún datos del Censo General de población y vivienda -
1970. (7) 

POBLACION 

Municipios 
TOTAL Urbana Rural T. Cree. Dens. Pob. 

Hab. ¿Km2. 

Belleza 12, 193 12,193 8.32 1.72 

Batop i 1 as 3,547 3,547 8.74 1. 72 

Guachochi 28,514 4, 1 58 24,356 7.82 6.57 

More los 6,742 6,742 0.34 4,93 

Nonoava 

Total 50,996 4, 1 58 46,838 2.91 
=========================================== 
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El Censo General· de poblaci6n 1980 reporta una población mo
nol ingLle indígena relativa del 33% para los 5 mun1c1p1os y la Di re~ 
ci6n General de educación indfyena reporta un 39.3%. (15) 

--------A iill~Superf:-p;;L)laci ón Tara humaras Analfabetas No.de 
MUNICIPIO m s/n m Krn2 Total Bi - Mono (+de 10 a.) Loe~ 

1 i ngues 1 i dad 

Belleza 2020 7078.58 13244 1543 748 2861 137 

Batop i 1 as 571 2064.64 ~854 1300 1344 3146 226 

Guachochi 1687 4340.35· 16192 2140 1851 4488 88 

Morel os 606 1336.79 65.17 605 96 3091 195 

Nonoava 1476 2693.29 4043 66 3 796 26 

17508.65 48850 5654 4042 14382 672 

Las poblaciones con mayor número de habitantes son las si
guientes: Guachochi 6,049 hab. (Censo 1980) y alrededor de 14,000 
según cálculos de la Presidencia Municipal 1983. Bal lcza 1,500 ha 
bitantes aproximadamente; Nonoava, poco más de 1000 hab., Noroga: 
chi y Rocheachi con poco menos de 1000 hab., Morelos alrededor de 
700 hab., Batopilas 600 hab. y Potrero de Bojorquez, Humariza, Ba 
qui r i ach i, Samacli i que que cuentan con a 1 rededor de 500 habitante-;, 

Según el Censo General 1980 de población, existe un 33% de 
población monolingüe indfgena para los 5 mun1c1p1os y según el 
Censo de las escuelas de la D.G.E.I. hay un 39.3%. (15) 

3 EDUCAC 1 ON. 

En el área del C.C.l.T. se considera que el grado de esco
laridad promedio de la población es de 4o. año de primaria y que
el grado de escolaridad del indfgena promedio es de 2o. año de 
primaria. ( 17) 

Por lo que respecta al número de serv1c1os educativos del
si stema federal y estatal, en los 5 municipios del irea de influen 
cia del Centro, para el perfodo 1982-1983, son los siguientes: 
( 1 5) 
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----- -PREESCOLAI\-- PI~ 1MAR1 A SECUNllAR IAS SECUNDA!~ 1 AS NOl~Mi\L 

MUN 1C1 PI O Alumnos Ese. Al um. Ese, GENERALES TECN 1 CAS PR 1,11;\R 1 A 
Alum. Ese. ,\ l um, Ese. A 1 um, E se, 

Belleza 166 7 3051 so 179 2 ti O 

Batupi 1 as 90 7 1948 49 76 

Guachochi 457 ')') _ .. 6198 105 228 3 526 197 

More los 10 1 1547 32 21 

Nonoava 82 5 749 14 60 

------ -----
Tata 1 5 305 42 13493 280 Só4 8 58(; 2 197 

Municipios 
----- --- - -- --- -----

fuente: SEP Estadística Básica del Sistema Educativo en el 
Estado Je Clii l1uahua, fin de cursos 1982-1983 Chihuahua, Chi h. 

Del cuadro anterior es Je tomar en cuenta que del municipio
de Balleza una mínima paph• está dentro dt•I árC"a de influencia y -
de Nonoava únicamente Humilriza y que están incluidos los servicios 
de la D.G.E.I. 

Por lo que rco.;fwch• <l la cducucilín hilinyÜe y bicultural il -
cargo de la Dirccciún Gclh'rill de Educ,1ción lnJígcna (D,G.E,J,) sc
cuenta con el servicio ccrl ss loccll idades en las que laboran appoxi_ 
madamente 200 profesol'es y ¡wornutorcs quC' tuvicpon a su capgo du -
rante el ciclo 1983-lll':i4, 4014 alumnos insci•itos. (15) 

Escuelas A 1 ber~¡uc- Centro Escuelas Ccntro dl' 
Albergues E seo 1 ar Prcescnl ar Unit. 1 nt. Social 

Belleza 2 1 1 11 
Batopi 1 as 8 7 9 
Guachochi 18 19 21 3 
More los 3 2 
Nunoava 1 
Total 32 2 2<) 43 3 

Existen además csc1Jelas particulares en: Gu.1chochi, una pri
maria, Norogachi, prirnari.1 con internado; Cuechi, primaria con los 
tres primeros grados; f~t'.iognclii, primaria; 8atopilas primaria y 
Jardín de niños co11 inh>r'll<Hfo. (15) 
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4. SALUD. 

Las enfermedades respiratorias agudas, 1 a tu 
berculosis, las enteritis, las amibiasis, los res -
friados y la sarna siguen siendo las más atendidas
por los servicios médicos en el ¡rea; l.M.S.S., 
1 • N. 1., S. S. 1 , S. S. S. T. E. y part i cu 1 a res. ( 11 ) 

En el área de influencia del Centro Coordina 
dor se cuenta con los siguientes servicios midicos7 
E 1 1. N. 1. cuenta con 2 Médicos en Cusárare y Guach~ 
chi, 1 Odontólogo y 13auxi1 iares; el IMSS cuenta -
con un Hospital de Campo en Guachochi, 23 U.M.R. en 
los 5 municipios, con un total de 35 médicos (1 en
c/UMR), 2 Odontólogos, 25 enfermeras y 54 auxilia -
res; el ISSSTE con un Médico en Guachochi; la S.E.P. 
con un Médico en Guachochi, encargado de la atención 
a albergues de la D.G.E. l., la Secretaría de Salud
con 3 Médicos en Guachochi, Bal leza y Batopi las re! 
pectivamente, además de 1 odontólogo, 3 enferrneras
y 1 auxi 1 iar en Batopilas, también existen en Gua -
chochi 3 Médicos particulares y 1 Odontólogo; y 3 -
enfermeras y 1 auxiliar en el hospital particular -
deNorogachi. (17) 

5. ECONOMIA. 

La población económicamente activa (P.E.A.)
del área es de 9316 sin incluir Nonoava y en rela -
ción a la población total (1980) representa el 
15.73%, a nivel municipal la participación de la 
P.E"A. es como sigue: Belleza es de 2537 habitantes 
que representa el 20.81%, Batopi las de 622 con un -
3.52%, Guachochi de 4607 con un 16.16% y Morelos de 
1550 con un 8.76% de la población total. (7) 
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P. E. A. POR SECTOR 

MUNICIPIOS 
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

Total Sector 1 Sector 2 Sector 3 

Ba 1 1 eza 2, 537 1, 529 568 440 
Batop i 1 as 622 426 170 26 

Guachochi 4,607 2,223 1, 807 577 

More los 1, 550 525 929 96 

Total 9,316 4,703 3,474 1, 139 

Fuente: Cuadro de Sector Asentamientos Huma
nos (proyecciones), Por lo que respecta al PEA por
sectores, en la región el sector primario cuenta 
con el 50.5%, el secundario con el 37.3% y el ter -
e 1ar1 o con e 1 1 2. 2%. ( 7) 

Las principales actividades econom1cas den -
tro de la influencia del Centro son: Agricultura, -
Ganad e r í a, S i 1 v i cu 1 tu r a, F r ut i e u 1 tu r a y M i n (W í a ; 
una parte significativa de la población ta~ahumara
se dedica a la elaboración de artesaníus. (7) 

Agricultura.- Se real iza en toda el ~rea en
terrenos de propiedad privada y ejidal en aproxima
damente 44037 Has. de superficie agrícola de tempo
ral en las que se siembran principalmente, maíz, 
papa, avena, frijol, siendo la producción destinada 
en casi un 100% para autoconsumo. 

La ganadería en esta región es también muy -
importante aunque no de la magnitud de la ganadería 
de las grandes 1 !anuras de Chihuahua, el ganado bo-
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vino en los municipios de Balleza y Nonoava es el -
principal producto de comercio, en los municipios -
de Guachoch i, Batop i 1 as y More 1 os 1 os caprinos, bo
vinos, ovinos y equinos son las especies de más im
portancia económica por orden de importancia. El 
destino de la comercialización de ganado es: Expor
tación de bovinos, venta a ganade~os de las regio -
nes bajas de la Sierra para engorda de ganado, ven
ta de caprinos y ovinos para rastro en M~xico, Gua
dal ajara y Torreón, y venta de equinos para rastro
Y elaboración de alimentos balanceados. 

SP cuenta en la región con un ~rea aproxima
da de 1 '040,297 Has., para ganadería, con un total
de cabezas de 278, 300 de 1 as diferentes especies do
mésticas. 

Silvicultura.- En la región es el mayor re -
curso natural con un alto potencial para explota 
ción principalmente madera de pino. Cuenta en la re 
gión con 455'182 Has. forestales en producción y en 
1 a actua 1 i dad muchos ejidos cuentan con aserraderos 
16 en total y 4 aserraderos particulares y 1 de PRO 
FORTARAH., el volumen autorizado de extracción par; 
1984 es de 301,576 m3 lo que constituye a la región 
como una de las principales proveedoras de madera -
para el país y para exportación. (17) 

Siendo los principales productores, Guacho -
chi, Sal leza y Batopi las dentro del área de acción
del CCIT. (7) 

Fruticultura.- La región es productora en pe 
queña escala de frutas tropicales en el barranco 
que se destinan principalmente al autoconsumo y una 
pequeña porción pura venta en Guachochi o Parral; -
el mayor potencial frutícola de la sierra es la man 
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zana de huertos ejidales y de particulares princi -
palmente en el municipio de Guachochi, tambi~n se -
produce durazno en pequeña escala y la producción -
se destina de un 40.50% al mercado del Centro del -
país, vendi~ndose en Guachochi que cuenta con un 
frigorífico particular o bien a compradores de Pa -
rra 1. 

Minería.- Se local izan yacimientos de oro, -
plata y varita principalmente en los municipios de
Batopi las, More los, Guachochi y Bal leza¡ pero debi
do a la falta de infraestructura y cr~ditos no se -
ha desarrollado adecuadamente la actividad, siendo
muy poca la de plata, plomo y oro. 

6. DIAGNOSTICO ZOOTECNICO 
Y DE SALUD ANIMAL EN EL 
AGROPECUARIO 

POBLACIONAL 
RENGLON 

La práctica pecuaria en la Sierra Tarahumara 
tiene muchas 1 imitaciones ya que la explotación de
ovinos y caprinos por ejemplo que son una de las e~ 
pecies más arraigadas entre los indfgenas, se desa
rrolla de un modo extensivo y de tipo rústico funda 
mentalmente, carente de prácticas de Sanidad Anima~ 
Zootecnia y Nutrición. 

A pesar de esto tiene un profundo arraigo en 
tre los lugareños ya que les proporciona aunque sea 
a baja escala elementos fundamentales para su ~ub -
sistencia como es: carne, lec~e, lana y abonos para
sus tierras de cultivo. 

E 1 1 nst i tuto Nac i ona 1 1 nd i genista, a través
de I Centro Coordinador de la Tarahumara por medio -
de la Sección Zootecnia ha venido desarrollando di
v~rsas actividades tendientes a mejorar la produc -
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c1on pecuaria de la región Guachochi y aplicar las -
prácticas a la ganadería anteriormente mencionadas. 

Otros de los factores que se tienen en contra 
del desarrollo de los programas pecuarios de la re -
gión son las características extremosas del el ima 
que alcanza en invierno temperaturas hasta por abajo 
de -8°C, el prolongado tiempo de est4aje, la falta
de suministro de concentrados a los animales, la am
plitud geográfica de la zona de trabajo, la distan-
cia entre las diversas comunidades, la falta de sis
temas de riego y el mal estado de los caminos. 

Por otra parte como puntos positivos tenemos
que la poblaci6n indígena es muy entusiasta, deseosa 
de participar en las actividades pecuarias, acuden -
al centro Coordinador solicitando asesoría. 

"En un territorio tan inclemente de escasas~ 
tierras y de ínfima calidad para la agricultura, la
cri anza y pastoreo de sus ganados y el empleo del e~ 

tiercol como abono, vinieron a ser el complemento i~ 

dispensable para sacar del suelo miserrimo los ali -
mentos nutritivos para su subsistencia". (5) (20) 

Los animales dom~sticos aportan el ajuste ec~ 
lógico más particular, en la cultura tarahumara,pues 
aunque la agricultura es la base de la alimentación
tarahumara, 1 a con servac i Ón de 1 os anima 1 es contri bu 
ye en forma significativa a una mayor producción de
la cosecha. (14) 

Los tarahumaras poseen en su mayoría animales 
domésticos, principalmente de las especies caprina,
ovina y en menor escála bovinos, equinos, porcinos,
gal 1 inas y perros. En general el ganado representa -
una parte importante del patrimonio familiar del 
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indígena, pues en caso dado representa un artículo -
de comercio para la obtención de dinero. Principal -
mente los rumiantes representan en la familia indíge 
na un medio económico de obtener abono para sus po ~ 
bres tierras, que a trav~s de un sistema de rotación 
permanente de sus corrales de encierro, constituidos 
de palos secos de aproximadamente 6 mts. por lado y 
que se desmantela y traslada a otro lugar cada 4-15-
días dentro dP-1 área de cultivo dependiendo de la 
cantidad de animales que se tenga. (14) (20) 

Aunque se menciona al ganado bovino como un -
símbolo de poder económico entre los indígenas, es -
raro que µosean vacas (de 2 a 5 cabezas) sólo los 
muy ricos tienen más de 5 a 6. Sin embargo la mayo-
ría posee cabras y borregos (30 a 100 cabezas) sien
do las primeras m~s numerosas y en su mayoría ovinos 
y cabras representan la mayor fuente de comercio con 
los mestizos de la región. No todos poseen animales
e incluso algunos no poseen un solo. (14) 

La vaca, la cabra y la oveja están profunda -
mente implantadas en la cultura tarahumara, La vaca
es el sacrificio más aceptable para "Tata Dios"; la 
cabra le sigue en importancia por su capacidad repr~ 
ductiva y su abono, por supuesto las ovejas son apre 
ciadas por su lana, utilizada para hacer cobijas y: 
por su abono, pero como ya se dijo son en proporción 
con las anteriores especies muy pocas en un rebaño.-
(5) (14) y (20) 

Lo escarpado del terreno de la sierra ofrece
ti erras de pastoreo muy pobres, a pesar de ello es -
utilizado con bajos rendimientos, Riscos, pántanos,
frio, garrapatas y coyotes son algunos otros facto -
res 1 i mi tantes. (5) 
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"En un sentido muy real el tarahumara vive de
los ralos pastos, de la laderas de las montañas, rec~ 

gido para ~I por los animales y transformados, media~ 

te el ciclo de alimentación animal, en un fertilizan
te para el máiz que es el sostén de la vida tarahuma
ra". ( 5) 

Aunque se dice que agricultura y pastoreo son
muy importantes y la pérdida de cualquiera de el los -
acarrea cambios drásticos en la cultura tarahumara y 
que sin sus animales no ocuparfan su actua nicho eco
lógico, (14) en la actualidad con la utilización de -
la ferti 1 ización qufmica, cuando menos en las comuni
dades más organizadas, a nivel ejidal y de comunidad, 
y con la utilización de la mecanización agrícola, da
dos éstos por instituciones como el INI, BANRURAL y -
SARH; hacen que difiera un poco la situación de tiem
pos pasados, Por ejemplo: El INI distribuyó en 1982,-
220.2 ton. urea, 117.2 ton, de 18-46-0 y 56.05 ton, -
de sulfato de amonio en 42 comunidades del área; para 
1983 distribuyó 100,I ton. de urea y 40.2 ton. de 
18-46-0, beneficiando 711 Ha. de 232 personas; para -
1984 distribuyó 189.1 ton. Urea y 192.35 ton. de 18 -
46-0 beneficiando 1907.5 .Has de aproximDdamente 1236-
beneficiarios; y en 1985, 160,2 ton. de urea, 12.75 -
ton. de 18-46-0 y 50.0 Ton, de superfosfato triple 
para 1.114.0 Ha. de cultivo (1). A esto hay que agre
gar que en algunos ejidos se distribuyen fertilizan -
tes a los ejidatarios por conceptos de uti 1 id~des por 
explotación forestal o por créditos a nivel ejidal. 

El ganado proporciona además del abono para la 
fertilización, fuerza de trabajo para la agricultura, 
elementos para la elaboración de cobijas y otros obj~ 
tos de uso cotidiano como son: fajas, reatas, pieles, 
tambores y en último caso es uti 1 izado por su valor -
comer e i a 1 . ( 20) 
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Las estadisticas de existencias ganaderas en los 5 muni 

cipios del área de acción del C.C. l.T. en 1962 se reportaba pa~

ra el municipio de Batopilas en el cual est<ib.:: incl1iído Guachochi, 

11681 bovinos, 9593 equinos y porcinos, 23,699 caprinos y 8252. 

(3) 

En 1972 el Censo Ganadero levantado por Fideicomiso Cam

pafia Nacional contra la garrapata reporta ~ara 17 comunidades -

del municipio de Guachochi, de las cuales 10 son ejidos y 7 de

propiedad comunal; 15, 175 bovinos, 3,749 caprinos y 4,328 ovi -

nos. (3) 

CENSO 1977 CAMPAÑ~ N~CIONAL CONTRA LA GARRAPATA 

EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI 

Propie Capri-
COMUNIDAD dad Bovino Egu i no no Ovino 

Rancho Viejo Comunal 14S7 238 950 201 
La Unión 077 127 1 55 55 
e i enegu itas 7-72 387 75 25 
Cienega Prieta " 589 l33 30 10 
Agua Blanca 783 176 270 145 
El frai 1 e 685 119 270 109 
Agua Escondida 314 69 180 40 
Tonachi Ej i dal 39ti 159 1000 389 
Santa Anita Ej i dal 1043 342 920 502 
Guachochi ,, 1450 301 800 300 
Papajichi 1810 467 290 800 
Sehuérachi 618 105 630 308 
Rochiachi 1811 427 1600 515 
Cabórachi 305 64 353 140 
Nachacachi 22 15 100 41 
Norogachi 2093 503 1220 464 
Aboreachi 320 117 1000 284 

Super 
Ha. 

5266 
5267 
5266 
5266 
8636 
5517 
6793 

33632 
10000 
20000 
31250 
19945 
19685 
27178 

757 
71078 

15175 3749 9843 4328 2í' 5486 
==-~============.====--============== 
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Si se considera que e 1 índice de agostadero es 
de 15 Ha. por cabeza de ganado mayor o su equivalente 
es obvio que hay sobre pastoreo leve ya que para es-
tas comunidades se calcula un coeficiente de 12 ha./~ 
cab. de ganado mayor. Se puede hacer la observació de 
que el ganado bovino es mayor en n'Úmero en las comuni 
dades con r~gimen comunal (pequefia propiedad general: 
mente) en propiedad de mestizos y que ejidos con ma-
yor población índigena, el número de caprinos y ovi -
nos es significativamente mayor por ejemplo, Rocheachi 
Norogachi, Aboreachi y Tónachi. Se puede decir que -
este censo es el más cercano a la realidad y es repr~ 
sentativo de la alta tarahumara. 

Según el censo ganadero 1970, en orden de im-
portancia, las existencias ganaderas de los 5 mun1c1-
pios con relación a lus existencias, estatoles son; -
capaprinos 21 .5% del total del estado ovinos 28.1%, -
bovino 6.5%, equino y porcino observando que a~n cua~ 
do los bovinos son más en relación a los caprinos y 
ovinos son los munici~ios Belleza y Nonoava los que -
más cantidad reportan, siendo que de ~stos una mfni-
ma parte de los mismos son área de acci6n del C.C.l.T 
(ver cuadro. 

El censo ganadero 1980 aunque presenta datos -
menos precisos e incluso le faltan datos, sigue repor 
tando la importancia de caprinos y ovinos en la Sie -
rra, sobre todo en los municipios Batopilas, Guacho -
chi y Bal leza. (ver cuadros). 

Si se considera que existe una superficie pe -
cuaria en producción de 1'040, Ha a 1981 paru los 5 -
municipios, y una existencia ganadera de 163900 cabe
zas de ganado, el coeficiente de agostadero es aproxi 
madarnente de 6.3 Ha/cabeza de ganado mayor o su equi: 
valente, con lo que se concluye que existe un sobre -
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pastoreo marcado en lu región ya que la calidad de pastos es 

ma 1 a así como su escasez sobre todo en 1 a reg i Ón tara humara; 

amén de que los mejores pastizales están en manos de mesti -

zos. 

EXISTENCIAS GANADERAS POR ESPECIE SEGUN MUNICIPIOS 1970 

( CABEZAS ) 

MUNICIPIO ASNAL BOV 1 NO CABALLAR CAPI~ 1 N0 \iULAR OVINO PORCINO 
Bal 1 eza 4192 43973 3724 
Batopi 1 as 4875 12843 909 
Guachochi 2917 21272 3550 
More los 2141 13433 1081 
Nonoava 1440 19082 1134 

Total 5 M 15565 110563 10398 

% en relación 6.5% 8.6% 
al total estatal 

6159 
33803 
30435 
17376 

488 

88321 

21. 5% 

935 5840 6998 
869 2822 3287 

1866 11180 10324 
651 758 2318 
230 258 566 

4551 25409 23493 

28. 1% 19% 

fuente: Dirección:General de Estadística S.P.P. y Censo Ganade 
ro y Ej ida 1. 

EXISTENCIAS GANADERAS POR ESPECIE SEGllt-i MUNICIPIOS 1980 
( CABEZAS ) 

MUNICIPIO ASNAL 
Bal leza 
Batopilas 430 
Guachochi 2130 
More los 2160 
Nonoava 643 
Estado 64189 

Total 5 Mpios 
5363 

%relac.Edo. 8.3% 

BOVINO CABALLAR 
65000 

9000 650 
22000 1980 
7500 430 

24000 1542 
1643250 202954 

'127 500 4602 
7.7% 2.3% 

CAPRl\ü OVINO PORC 1 NO 
4739 5545 4929 

54000 4000 4000 
20000 5000 
10568 630 1540 

515 745 2770 
382769 89230 212757 

89822 15920 13239 
17.8% 6.2% 

Fuente: Oficinu de planeaci6n,evaluaci6n e inform~tica pecuaria 
ganadera SARH. 
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EXISTENCIAS GANADERAS POR ESPECIE EN CHIHUAHUA 

1970 
1980 
1981 

BOVINO 

1' 683. 1 18 
1.850.000 
1.950.000 

CAPRINO 

409, 530 
497.372 
542, 132 

EOUINO OVINO PORC 1 NO 

352,925 90~365 
460,000 1041416 
400,000 113,360 

261,077 
340,000 
370,600 

Fuente: Residencia de planeación, SARH 

Las principales enfermedades en las especies -
dom~sticas se la región son de tipo infeccioso y ca -
renciales destacándo~e las siguientes: En rumiantes
enfermedades parasitarias internas y externas, enfer
medades respiratorias, diarreicas, carbón sintomático 
Derriengue, Caquexia En porcinos: Parasitosis, Cólera 
Colibacilosis, Cisticercosis y Neumnias. En aves: 
New Lastle, Tifoidea, Viruela Aviar y Coriza. En pe
rros: Rabia Canina y Moqui 1 lo. 
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EXISTENCIAS AVICOLAS Y APICOLAS 'POR ESPEC 1 E SEGUN MUNICIPIO 

1970 

( CABEZAS ) 

MUNICIPIO 

TOTAL GALLOS GALLINAS POLLAS GUAJO PATOS COLMENAS 
POLLOS LOTES y 
POLLITOS GANSOS 

Ba 11 c;:a 34266 3580 25046 4408 1096 136 138 

Batopi 1 as 14829 2490 8688 3316 303 32 103 

Guachochi 52599 6701 32M9 11312 1640 247 591 

More los 11695 1411 7611 2536 107 JO 164 

Nonoava 8378 1183 5836 1023 306 39 19 

121776 15365 79880 22595 3452 484 1074 

Fuente: V Censo Ganadero y Ejidal 1970 Direcci6n General de Esta

dística S. P. P. 
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DESCRIPCION DE LOS CASOS MAS FRECUENTES 

fasciola hepática.- En la región sepresen -
ta, sobre todo en las comunidades que tienen lugares
pantanosos o de fácil encharcamiento por ejemplo: Ca
bórachi, Cienega de Cabórachi, El Fraile, Corral itos, 
Hi 1 lórare, Ciénega de Norogachi, Papajichi, Yeguachi
que, Rojasárare, Sehuérachi, Aboreachi, Agua Zarca, -
Agua Blanca, La Unión, San Miguel, Loma de Manzano, -
Otóbachi, Ci&nega Prieta, Cieneguitas, y en general -
toda la mesa de Guach6chi. 

Se reporta con 1mayor frecuencia casos en gana
do bovino, en ovinos y caprinos en menor frecuencia;
siendo que en las peque~as áreas enzoóticas hay gene
ralmente de un 60 a 80% de infestaciones. Presentándo 
se manifestaciones el ínicas sobre todo en los meses: 
de Enero a Julio, 

Se uti 1 izó frecuentemente como tratamiento: 
Trodax a dosis de 3 ml/100 kg. de p.v. vía l.M. o S,C 
Ranide a dosis de 3 mi ,/10 kg. dep,v. por V.), Valba
cen a dosis de 1 ml./7.5 kg. de p,v. por V.O, 

Parasitosis gástrica y pulmonar,- Se presenta
en toda el área en un 20 a 30% aproximadamente, de 
las cuales se diagnóstican pocos casos realmente, de
bido a que el pequeño ganadero, ya sea indígena o 
mestizo, le resta importancia a las enfermedades de -
sus animales. 

Se usó corno tratamiento profiláctico: Letrisol 
bovinos al 12% por vía l.M. y S.C., Levapar al 12% l. 
M. y S.C., Thybenzole por V.O., Bovisole por V.O. , 
Synanthic por V.O.; en equinos se uti 1 izó Neguvón pol._ 
vo por V.O. 
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Parasitosis externa.- Se diagnóstica con ma~
yor frecuencia: piojo y garrapata en la mayorfa de 
las especies dom~sticas, manifestáridose principalmen
te en otoño e invierno, para lo cual se utilizaron ba 
ños de aspersió con Órganos fosforados: Asunto!, Neg~ 
vón, Nevol, Esteladón 30. -

Oestrosis.- Se presenta con una frecuencia del 
25% aproximadamente en los ovinos y caprinos de la re 
gión, manifestándose principalmente en los meses de: 
otoño e invierno, se utilizó para su tratamiento: Ne
guvón inyectable a razón de 1 ml/15 kg. de p.v. 

Cisticercosis.- Se presenta en un 5%, del to -
tal de cerdos en la región, aunque no todos los casos 
diagnostican, debido a que los sacrificios en su may~ 
rfa son a nivel casero. 

Carbón sintomático.- También 1 lamado mancha o
mal de paleta; tiene una frecuencia del 20% aproxima
damente, sobre todo en la época de sequias e invierno
ya que son 1 os meses en que e 1 an i rna 1 está más deb i 1 i 
tado, aunque los casos registrados son realmente po: 
cos, ya que sobre todo la población indfgena no repo~ 
ta las enfermedades. Frecuentemente se usa Emicina in 
yectable, penicilinas y sulfas par~ su tratamiento, -
muchas veces en forma empírica.Es de suma ;mportancia 
la inmunización que se uti 1 iza a base de aplicación -
de bacterina triple. 

Septicemia Hemorrágica.- Se presenta general -
mente en los mesesccríticos (sequías) y afecta a bovi 
nos, ovinos, caprinos y cerdos, se uti 1 iza generalme~ 
te para su tratamiento, Oxitetraciclinas y penici 1 i~
nas; pero principalmente inmunización con bacterina -
triple. 

Rabia canina.- Se ha presentado en la mayoría-
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de las co~unidades en forma espor~dica, pero en los -
~ltimos aRos aument6 su incidencia a un 40% aproxima
damente, sobre todo en 1982, durante el cual se 1 levó 
a cabo una campaña intensiva de vacunación antirrábi
ca en coordinación con la S.S. para 1983 se realizó -
la campaña en menor escala debido a la escasez de va
cuna. 

Oerriengue.- Generalmente se presenta en la 
zona del barranco, con una frecuencia aproximada del-
20% en los bovinos, con mucha menos frecuencia en los 
caprinos, ovinos y equinos, sin embargo representa en 
el barranco y sus cercanías una enfermedad enzoótica
de importancia toda vez que su incidencia difiere año. 
Se ha ut i I iza do para su contro I 1 a i nmun i zac i Ón con -
vacuna. 

Mewcastle.- Esta enfermedad junto con las en -
fermedades respiratorias de las aves, se presentan 
con mayor frecuencia en el invierno y principios del
verano, bajo características enzoóticas en la región~ 
Se uti 1 iza para su control vacuna triple aviar contra 
Newcastle col era y tifoidea, además de utilizar para
afgunos casos, tratamientos profilácticos con Terrami 
cina, Nitroforanos y sulfas. 

Otras enfermedades.- En menor escala se repor
tan casos de enfermedades nutricionales, aunque su i~ 

cidencia es grande sobre todo en épocas de sequías y
antes de fas 1 luvias, se han utilizado para estos ca
sos; vitaminas, reconstituyentes, estimulantes del m~ 
tabo 1 i smo, etc. Entre otras también se encuentran c~ 
sos de timpanismo, intoxicaciones, retención placent~ 
ria, mastitis, etc. 
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7.- El objetivo principal de este trabajo es: 

a). Evaluar un programa es Salud Animal para -
disminuir la incidencia de enfermedades en 
las especies domésticas en la zona de in -
fluencia del Centro Coordinador Indigenis
ta de la Región Tarahumara. 

El objetivo complementario: 

b) Lograr de una manera paulatina que los habi 
tantes de la región especialmente indígena~, 
adopten prácticas de Sanidad Animal y de 
tipo Zootécnico que se adecuen a las condi
ciones socio-culturales y ecológicas de la
región, para aumentar la producción pecua -
ria en sus rebaffos, contribuyentes así al -
fortalecimiento de su economía fami 1 iar. 

8.- Las metas del programa de Sanidad Animal del Cen
tro Coordinador Indigenista de la Región Tarahuma 
ra (C.C.l.R.T.) en Guachochi, Chihuahua son: -

Atender técnicamente a tres módulos ovinos y a 
dos módulos caprinos y socialmente a los grupos que -
1 os integran. 

Apl i car e 1 80% de 1 as i nrnuni zaci ones, desparasl_ 
taciones y tratamientos d los animales de las espe- -
c1es pecuarias de la región. 

Aplicar el financiamiento autorizado a los pro 
gramas de Sani'dad Animal y recuperar el 100% de la ,; 
versión. 

9.- El personal de la Sección de Zootecnia está form~ 
do por un M.V.Z. y un técnico pecuario, en algu -
nas de sus acciones son apoyados por personal de-
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campo como es el caso de un Ingeniero Agr6nomo y
un ticnico Agrícola asf como por personal adminis 
trativo para los asuntos de oficina. 

10.- El Instituto Nacional Indigenista fue crea-do con
fundamentaci6n legal el 10 de Noviembre de 1948 -
como una Dependencia Descentralizada del Gobierno 
Federal, teniendo como objetivo principal el de -
proporcionar atención t~cnica y social a los gru
pos ~tnicos del pafs en coordinaci6n con el resto 
de in$tituciones del gobierno, actualmente para -
! levar a cabo sus proyectos cuenta con su funda -
nicntación Legal y Técnica conocida como: Las Ba -
ses para la Acci6n del l .N, 1. 1977-1983. 

1 '/. - MATER 1 AL 

1 .- Area de trabajo 

El área de trabajo para la Secci6n Zootecnia-
de este proyecto abarca 55 localidades de los munici
pios de Guachochi, Sal leza, Batopi las, Morelos y No -
.noava que se encuentran en el área de influencia del-
(C.C. l. R. T.), en las que se desarrollan las activida
des de Sanidad Animal y promoción de prácticas zoote~ 
ni cas, i ne 1 u yendo 1 a ase sor í a a tres postas de ovinos 
Ramboulletya dos de caprinos de raza Nubia. Se estJ_ 
ma una participaci6n de 3,500 hb. de los cuales 3,000 
son indígenas. 

2.- lnfraesturctura creada en aftas anteriores. 

Para la construcción de tres postas de ovinos
consistentes en 3 hembras y dos machos Ramboul let, se 
requiri6 de material existente o elaborado en la re -
9i6n: Piedra para cercas y cimientos, corteza de mad~ 
~a para las paredes, troncos, 1 igas y lati 1 las de pi-
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no para la construcción de corrales, estructura y te
cho de las postas zootecnicas y tableta de pino para
construcción del techo. Para la construcci6n de des
postas de caprinos de la ~aza nubia consistentes en -
17 hembras y e.Jos machos cada una se requirió del s1 -

guiente material de la región: para poder 1 levar a C! 
bo su construcción: Piedras para cimientos, adobe de
tierra para paredes, palos, troncos y madera de pino
labrada para corrales, p~redes y techo de.tableta de
p1no, 

Se les proporcionó también a cada grupo sol id~ 
rio ovino~ carpino, herramienta necesaria para la 
construcción como son: barretas, carretillas, marros
y picos. 

Se hace la aclaración de que dos postas zoote~ 
nicas de ovinos fueron instaladas desde 1979 en Tuce
ro s y Yeguach i que respect i vamcnte, 1 a restante se in s 
taló en 1980 en la comunidad del Cuervo del Municipio 
de Jal leza y posteriormente en 1982 se reinsta16 en-
3ajío Chico del mismo municipio. Una de las postas 
zootecnicas de caprinos se instal6 lo segunda en el -
Almagre del Municipio de 8<:11 leza; pot' tanto correspo~ 
día a la Sección Zootecnica en 16s a~os siguientes, - _ 
dar continuidad y seguimiento a estus proyectos a tra 
vés de Asesoría Técnica. 

3.- Biológicos y medicamentos. 

Los medicamentos y biológicos uti !izados para 
el desarrollo de este proyecto y con los que contó -
este Centro fueron: 

a).- 6.Jcterinas 
350 frascos de bacterina triple de 10 dosis 



b) Vacunas 
60 frascos de vacuna contra el derriengue de 10 
SIS. 

20 fraseo s de vacuna tri ple aviar de 50 dósi s 
10 frascos de vacuna antirrábica de 10 dosis 
50 frascos de vacuna coléra porcino de 5 dósis 
20 frascos de vacuna cólera porcino de 

c).Desparasitantes 
4 botes de asuntos 1 Íquido de 500 mi. 
3 botes de esta ladón - 30 de 5 1 itros 

50 sobres de asuntol polvo de 15 gr. 
60 sobres de nevol de 15 gr. 

350 sobres de negaban polvo de 15 gramos 

l O dosis 

20 frascos de neguvón inyectable de 100 mi. 
25 sobres de panacurt al 22% 
5 frascos de letrisol al 12% de 500 mi. 
3 cajas de thybenzole con 50 bolos 
1 g a l ó n de b o v i so 1 e so 1 ; 
4 frascos de synantihic de 250 mi. 
5 frascos de synanthic de 1 1 ibro 
2 frascos de valbazen de 200 mi. 
5 frascos de ranide de 900 mi. 

10 frascos de distomatol de 100 mi. 

6). Antibacterianos. 
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do 

5 frascos y 3 sulfas con 1000 comprimidos de 5 gr 
25 frascos de tres sulfas de 100 mi. 

120 sobres de valsyn concentrado polvo de 5 gr. 
20 botes de topazone aerosol de 198 gr. 

2 cajas de fureal bolos con 50 
25 frascos quemicetina de 20 mi. 
10 frascos de fluvicina de 4,000,000 U.l. 
15 frascos emicina de 100 mi. 
30 frascos emicina de 10 mi. 

1 bote terramicina FA polvo de 500 gr. 
60 sobres NFZ de 5 gr. 
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10 jeringas mastex 
20 frascos flumi-estrep de 4,000.000 U. l. 
50 frascos Oicrysticina 4,000.000. U.I. 

Otros medicamentos 
15 fraseo s pomada varee 250 gr. 
10 frascos glotor so 1 • de 120 m 1. 
6 frascos carminatol 400 m 1 • 

8 frascos timpakaps de 120 mi. 
15 frascos ar i ci 1 de 100 m 1 • 
60 frascos cutterdex 100 m 1. 
40 frascos d~xtroso 1 500 m 1 • 

30 frascos so 1. salina fisiológica 500 m 1. 
50 frascos samax de 1 00 mi. 
30 frascos negasunt de 100 gr. 
24 frascos de f luvet de 10,ml. 
20 frascos fluisol de 1 O m 1 • .. 
20 frascos E.P.A. de 1 o rñ 1 • 
25 frascos E.P. posterior de 1 O m 1. 
10 frascos rumpum de 1 O mi. 
20 frascos C.D.F. de 1 O m 1. 
10 frascos domo so de 100 m 1. 
1 5 frascos yatren caesin de 100 m 1. 
10 frascos neomel ubri na de 100 m 1 • 

f).- Vitamínicos y reconstituyentes. 

40 frascos aminocon de 500 mi. 
15 frascos caldofex de 500 mi. 
10 frascos calfon fuerte de 100 mi. 
30 fracos catosal de 812 de 100 mi. 
30 frascos de complejo loeff,er de 20 mi. 
10 frascos de vit zal 812 de 20 mi, 

100 frascos vitadel. de 10 mi. 
10 frascos zinf-ade de 10 mi. 

40 frascos novacomplex de 30 mi. 
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g),- Otros materiales veterinarios 

Guantes para palpación rectal 
Jeringas desechables de 2, 10 y 20 mi. 
Trocar metá 1 i co 
Bombas aspersoras de mochila 
Aparatos de venocl isis 
Bomba dosificadora 
Termómetros 
Estuche de disección veterinario. 

h).- Materiales diversos 
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1 ,- Vehículo propiedad del Instituto Nacional
lndi genista con 2,400 1 itros de gasolina y 
lubricantes necesarios para el desarrollo
del proyecto. 

2.- Papelería necesaria para la elaboración de 
registros de actividades e informes a la -
dirección del Centro. 

3.- Un refrigerador de gas para la conserva 
ción de biológicos. 

4.- .31 dí~~ de ayudas alimenticias y 18 días 
de vi~ticos para el deP~rrol lo de activi
dades en las comunidades. 

5.- Archivos del C.N.E.R.T. Informes - Admi 
nistrativas y Técnicos. 

6.- Progras Oficiales 



V. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION PARA 
LOGRAR EL OBJETIVO. 
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El Instituto Nacional Indigenista (I.N.I.) a -
través de sus Centros Coordinadores Indigenistas 
(C.C.1.) en todci.ef pafs,~real iza anu~lmerite activida 
des multidisciplinarias en las regiones interétnicas~ 
contando para el lo con Secciones Técnicas como Agrono 
mía, Zootecnia, Economía, y Medicina principalmente ~ 
en cada uno de sus Centro s. 

A partir de 1977 hasta 1983 el sistema de pro
gramación anual del l .N. I. estaba basado en su docu -
mento normativo BASES PARA LA ACCION 1977 - 1982 en -
el que se planteaban los 1 ineamientos, objetivos gen~ 
rales y específicos para cada una de las 3 áreas pro
gramáticas que lo integran: i.- Area productiva, IJ.
Bienestar Social y 111.- Apoyd administrativo y direc 
tivo. 

Cada secc1on Técnica, entre el las la de Zootec 
nia, anualmente y de acuerdo a los proyectos que pre~ 
tendp real izar, elabora un expediente t~cnico por pr~ 
yecto y lo somete a revisión y aprobación por parte -
de oficinas centrales y estatál es del l .N. I ., en el -
que se incluyen los siguientes puntos: 

1) Nombre y cla~e del proyecto 
2) Nombre y clave de la sección responsable 
3) Antecedentes 
4) Objetivos 
5) Metas 
6) Descripción del proyecto 
7) Estudio socio-económico 
8) Estudio de mercado y comercialización. 
9) Ingeniería del proyecto 



a) Tamaño 
b) Localización 
c) Aspectos técnicos 

10) Estudio financiero 
11) Organización 
12) Evaluación 
13) Pl_an de ejecuci6n 

Actividades programadas 

1.- Promoción y sensibi 1 ización 
2.- Realización de campañas de vacunación y 

desparasi tac i ón. 
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3.- Supervisión y asesoría técnica a postas ~ 
zootécnicas. 

4.- Proporcionar consulta veterinaria y dar 
tratamiento. 

El plan de acción planteado para el desarrollo 
de este proyecto es el siguiente: 

1.- Coordinar acciones entre el M.V.Z. y el ~

Técnico Pecuario para la promoción y sensibil izaci6n
del proyecto en las comunidades, aprovechando sus 

-f.',eun iones trad i c i ona 1 es o bien convocando a e 1 1 as a -
través de la Radiodifusora XETAR, mediante las cuales 
el personal de la sección explica a los pequeños gana 
deros, las conveniencias de la vacunación de sus ani~ 
males y la importancia de la desparasitación de los -
m1 smos. 

2.- Realización de programas de difusión y· 
orientación, elaborados por el M.V.Z. y transmitidas
posteriormente por la radiodifusora local del 1.N.1.
en los cuales se tratan los siguientes puntos: 

- VACUNAC 1 ON ES 
- DESPARASI TAC 1 ON ES, 1 NTERNA Y EXTERNA 
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PRINCIPALES PARASITOSIS 
- PRINCIPALES ENFERMEDADES INFECCIOSAS. 
- PRINCIPALES ENFERMEDADES CARENCIALES 
- LA TMPORTANC 1 A DE LA AL 1MENTAC1 ON PECUAR 1 A 

EN EPOCAS DE ESTIAJE. 
- LAS PRINCIPALES ZOONOSIS Y SUS METODOS DE CON 

TROL. 

Esta actividad se programa en coordinaci6n con 
el personal de la Radiodifusora, generalmente para 
principios de año, o bien sobre los avances del pro-
yecto durante todo el año. 

3.- Realización de campañas de vacunac1on y 
desparasitaci6n animal programándose estas activida -
des para los meses de Marzo, Abrí 1, Mayo, Octubre y -
Noviembre, para real izarse coordinadamente entre el -
M.V.Z. y Técnico Pecuario, atendiendo principalmente
las comunidades que soliciten el servicio. 

4.~ Proporcionar Asesoría técnica y supervi -
s1on a postas zootécnicas, para lo cual se programó 
una visita a cada comunidad por lo menos cada quince
días, durante todo el año. 

5.- Proporcionar consulta sobre problemas a 
quienes lo soliciten. 

Dentro de los proyectos normales que la Sec 
ción Zootecnia a realizado bajo este sistema de pro 
gramación están: MEDICINA VETERINARIA, OVINOCULTURA,
CAPRINOCULTURA, PLANTA PRODUCTORA DE ALIMENTOS PECUA
RIOS, ASISTENCIA TECNICA PECUARIA Y SANIDAD ANIMAL,-
así como un proyecto especial a partir de 1982 ALBER
GUES PRODUCTIVOS. 

En consecuencia, la metodología de trabajo den 



49 

tro del l.N. l. hasta 1983 fué la siguiente: 

A) PLANEACION.- Realizada de acuerdo a los 1 i
neamientos y poi fticas del l.N. 1. y elaborando un 
plan de acción regional por Centro Coordinador. 

B) PROGRAMACION.- Cada secci6n técnica elabora 
los expedientes técnicos de sus proyectos y los some
te a aprobaci6n y autorizaci6n. 

C) EJECUCION.- Una vez aprobado el proyecto y
autori zado su presupuesto, se 1 levan a cabo las acti
vidades programadas, tratando de lograr los objetivos 
y metas de cada proyecto. 

D) EVALUACION.- Esta actividad es desarrollada 
por personal de oficinas generales del I.N.I. y por -
las Coordinadoras Estatales, aportando apoyos y suge
rencias. 

E) COMO NORMA GENERAL.- Cada Sección Técnica -
rinde mensualmente a la Direcci6n de Centro, un infor 
me narrativo de las actividades real izadas y cada -
dos meses un informe de los avances físicos y finan -
cieros de cada proyecto, en el que se incluyen las ob 
servaciones y recomendaciones referentes a las desvía 
crones. 

El plan de acción planteado para el proyecto -
SANIDAD ANIMAL 1983 es el siguiente: 

1 .- Coordinar las acciones entre el M.V.Z. y -
un Técnico Agropecuario para la promoción y sensibi ll 
zaci6n del proyecto en las comunidades, aprovechando-
1 as reuniones tradicionales o bien convocando a el las 
a través de la radiodifusora XETAR del l.N. l., de es-
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ta manera el personal de la Sección promueve las con
veniencias de la vacunaci6n y desparasitación animal, 
y en su caso acordando fechas de realización de camp~ 
ñas. 

2.- La realización de programas de orientaci6n 
zootécnica, elaborados por el M.V.Z. y transmitidas -
por la radiodifusora, en los que se tratan los si- ~

gu i entes temas: 

- Vacunaciones en los animales domésticos 
- Desparasitaciones tanto interna como externa 
- Principales parasitosis. 
- Principales enfermedades infecciosas. 
- Principales enfermedades carenciales. 
- La importancia de la alimentación suplement~ 

ria y la rotación de potreros. 

- Las principales zoonosis y sus métodos de 
control prácticos. 

Esta actividad es en coordinación con el pers~ 

nal de la radio y se programa para principios de año
º bien para informar los avances de los proyectos du
rante todo el año. 

3.- Real izaci6n de campañas de vacunaci6n y -
desparatización animal en las comunidades, programan
do esta actividad para los meses de marzo, abri 1, ma
yo, octubre, noviembre, diciembre y enero; para real i 
zarse coordinadamente por el M.V.Z. y Tec. P~éD en .
las comunidades que se solicite el servicio. 

4.- Proporcionar asesoría técnica y supervi 
sron a las postas zootécnicas programando una visita
mensual durante todo el año • 

• 
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5.- Proporcionar consulta veterinaria y aten -
der casos de enfermedades de los animales dom~sticos
durante todo el año, pero sobre todo durante la perm~ 
nencia del M.V.Z. en las oficinas de la Sección. 

A partir de 1984, el I.N.I. modifica y simpli
fica su sistema de programación, aún cuando siguen 
existiendo las mismas áreas programáticas; PRODUCCION 
BIENESTAR SOCIAL Y APOYOS. Sin embargo se plantea ac 
tualmente una programación integral para atender a -
una sola microregión comprendida dentro del ~rea de -
acción anterior, tratando de evitar asf fa dispersión 
de actividades, Consecuentemente ahora se atienden me 
nos comunidades y se da mayor importancia a sus suge
rencias de proyectos y a su participación en la elabo 
ración y ejecución de los mismos, en lo que se ha 1 I; 
mado Poi ftica de Participación y Cornit~s de Etnodesa: 
rrollo. 

La Sección Zootécnica a partir de entonces ha
desarrol lado proyectos como: ASISTENCIA TECNICA PECU~ 
RIA, UNIDADES APICOLAS, UNIDADES AVICOLAS Y ALBERGUES 
PRODUCTIVOS. 
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VI.- RESULTAD OS 

Primeramente resumimos los resultados del programa Pos -
tas zootécnicas en los siguientes cuadros: 

INSTALACION Y PRODUCCION DE LOS MODULOS OVINOS Y 
CAPRINOS POR COMUNIDAD DURANTE LOS AÑOS 

1979 - 1983. 

CUADRO No. 1 

COMUNIDAD: TUCEROS, MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHICH. 

MODULO OVINO NUMERO PRODUCCI ON MORTAL! DAD 
AÑO PIE DE CRIA DE DE ADULTOS 

H. M. SOCIOS CR IAS M. M. 

1979 23 2 18 o o 1 
1980 18 20 6 o 
1981 15 15 o o 
1982 15 10 2 o 
1983 12 5 5 o 

TOTALES 23 2 12 50 13 1 
% 100 100 66.6 100 56.3 so 

CUADRO No. 2 

COMUNIDAD: YEGUACHIQUE, MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHICH. 

ANO MODULO OVINO NUMERO PRODUCCI ON MORTAL 1 DAD 
PIE DE CRIA DE DE ADULTOS 
H M SOCIOS CR IAS H M 

1979 23 2 41 o 1 o 
1980 20 10 11 1 
1981 3 5 6 o 
1982 1 3 1 
1983 1 o o 

TOTALES 23 2 18 20 2 
_J§. 100 100 2 100 86.9 100 

CRIAS 

o 
16 
7 
6 
5 

34 
68 

CRIAS 

o 
9 
3 
3 
o 

15 
83.3 
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CUADllO No. 3 

COMUNIDAD: CL CUERVO, MUNICIPIO ll[ BALLEZA, CHIH. 

'vlODllLO ~"1:w NUMERO p¡¡,1[)LICC l l1N MORTAL 1 DAD 
'\flo PIE DE .~R i A DE DE ADULTOS rn 1 AS 

H. ~I • SOC 1 Os CI\ 11\S H. M. 

19iY 23 •) ( 1 ) 2l1 o o tí 
1980 ( 2 ) 23 2 6 IS 3 1 2 
1981 6 15 2 o 7 
1982 (:l) 15 3 10 

.. , o 5 
1983 3 s o 1 4 

TOTALES 3 71 7 2 24 
.;;/ 100 100 50 100 30.4 100 33.8 /O 

NOTAS: ( 1 ) Durante est<) cJño per111l.1ncci e1~on los animules en el 
e.e. 1. 

(2) Año J,> instalación del módulo en el Cuervo. 
(3) .Reinstalación en 8djio Chico con estos animales. 

CUADRO No, 4 
COMUNIDAD: e El\ f\,' GRANDE DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHICH. 

ANO MODULO C!\PRINO NUMERO PRODUCC 1 ON MOR TAL l DAD 
P 1 E DE CR 1 A DE DE ADULTOS CR 1 AS 
H. M. SOCIOS CRIAS 1-1 M. 

19i9 17 2 20 o 4 o 
1980 15 18 10 o 16 
1981 3 2 o o 1 
1982 3 2 o 1 1 
1983 1 o 3 o· o 

TOTALES 17 2 42 22 17 2 18 
"/o 100 100 100 100 100 100 100 
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CUADRO No. 5 

COMUNIDAD: EL ALMAGRE DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. 

MODULO CAPR 1 NO NUMERO PIWDUCC 1 ON MORTAL 1 DAD 
AÑO PIE DE CRIA DE DE ADULTOS CR 1 AS 

H. M. soc 1 os CR IAS H. M. 

1979 17 2 ( 1 ) o o o 10 
1980 17 1 4 16 1 o 14 
1981 4 10 4 o 4 
1982 4 8 3 o 4 
1983 4 6 1 1 3 

TOTALES 17 2 4 40 9 1 25 
% 100 100 100 100 52. 9 50 62.5 

NOTA: ( 1 ) Durante este año permanecieron en el c.c.1. 

De acuerdo a los resultados sobre postas zootécnicas 

en los cuadros anteriores por c~da comunidad se pueda observar -

los siouientes; 

TUCEROS: De un total de 25 hembras, a 1983 murieron

el 58% y en cuanto a la producción en los años referidos fue de-

50 crías de las cuales el 68% murió, principalmente antes del 

destete y de las restantes 16 en total, en 1981 dieron si C.C. l. 

T. el 50% como abono al crédito, las cuales sirvieron para for -

mar una nueva posta en 1 a comunidad Las playas,.Mpio. Bal leza-

entregadas para su cuidado a una fami 1 ja, En general las crías -

~ue sobrevivieron el primer año se adaptaron con mayor facilidad 

al el ima y ecotogfa, pues actualmente forman el módulo de ovinos 

en la comunidad, 

YEGUACHIQUE: En esta comunidad el fracaso de la pos~ 

ta fue total ya que la mayoría del pie de cría murió en los pri 

meros años, siendo a 1983 el 88. 'J% de mortalidad de hembras y e 1 

100% de los machos; de 18 crías producidas en total, el 83.9% -
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murió también sobre todo en 1980 cuando la época in-
vernal fue especialmente cruda. 

EL CUERVO.- Esta posta tuvo una produc 
cron mínima, aunque mejor que todas las demás, de las 
23 hembras instaladas en 1980, unicamente murieron 
7 ó sea el 30.4% y su producción total fué de 71 
crías incluyendo las producidas en el C.C.l.T. en . -
1979-1980 y las que se produjeron en Bajío Chico, co
munidad en que se reinstaló a mediados de 1982. De -
estas crías, unicamente el 33.8% muri6, de las restan 
tes 47 crías vivas, se distribuyeron a Las Playas y; 
Bajío Chico en 1980 y 1982 respectivamente. (ver cua
dro 3). 

CERRO GRANDEw- .En esta comunidad el pro-
grama también tuvo un fracaso notorio ya que en los -
primeros aRos muri6 la mayoría del pie de cría prin -
cipalmente en 1980 siendo el final de 100% tanto en -
hembras como en machos, así como de 22 crías obteni -
das mur i 6 e 1 81 , 9%, 1 o que nos dá un ba 1 anee tota 1 men 
te desfavorable para esta posta de caprinos, (cuadro~ 
No. 4). 

EL ALMAGRE: En esta comuniJdd los capri -
nos fueron instalados en 1980 y en ésta la producci6n 
fué realmente mínima, 40 crías en total de las cuales 
murieron el 62.5% sobre todo en 1980, del total de 
hembras murieron el 52.9% lo que nos indica la poca -
viabi 1 idad tanto de crías como de los adultos, sobre
todo debido a las prolongadas épocas de sequías y los 
crudos inviernos. (cuadro No. 5). 
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HSIJLTAOOS EN CUANTO A CAMPAÑAS DE SMilOAO ANIMAL 

CUAllfW DE ACTI VI OADES DE SA~l l'All ANIMAL DURANTE 1983, COMIJNI DADES ATE~-
111 DAS rm LA SECCION ZOOTEL'NICA [)[L c.c.1. T. DE GIJACHOCHI,' C~lll. 

( CAREZAS ) 

MUNICIPIO/COMUNIDAD N \1 11 N I Z A C I O N E S 
_______ __,B.:..:O::..:M.:..:•=--...::C-'-'AP. OV PCRC. A\ f. '3 CAN 

GIJACllOClll 
A~lUc.l R 1 iltlCd 

Auuil Escondi d,1 
Agu,1 ZdPcu 

Auu<1 A=ul 
Cuechi 
Cerro Grc,_1ndc 
Cieneguitus 
Ci~ncgd ·~e ~orogactii 

C<1bórach i 
Ciénega Prieto 
Cumbre de Sinfnrosil 
Ct1111br~c de Gu~l<linJ 
Cu s,lrc1re 
Chouuitu 
Guuchochi 
llui zi!rochi 
H i chdbouch i 
Hui l lórare 
Lomil del M<1n:anu 
Li!gunil de Aboreachi 
Lc:l s Guindas 
Nurogachi 
Ohuivo 
Otnvach i 
Papaj i ch i 
Roju s<lrJre 
Rochedchi 
Sun Miguel 
Samuch i que 
Schuér<>chi 
Silnbl Anitd 
Tu ceros 
fot.1f,ui chi 
Tónach i 
Yeuuachique 

1757 2b40 538 407 900 96 
90 -.- 5 -.- -.-
10 
47 
30 

20 
300 

40 
30 

250 
10 

10 
90 
20 
80 

83 

34 
120 

20 
18 
50 

11 o 

230 
1 5 

50 

485 
36 

100 
ó9 

176 

39 

207 98 

150 74 
160 
23 

72 

180 

100 25 
b2 
85 

192 
272 17 
229 
38 

205 285 

-.-
23 

10 
45 

-.--.-

'ºº 50 . 100 

95 
10 

30 
25 
20 

10 

10 
30 

14 

30 

'ºº 50 

. 
600 
so 

-.3 
16 

4 

7 

3 
24 

" . 
28 

DESPARASIT. TRATA 
INT •• EXT .MI nTO 
164 5 1912 
-.-

6 
25 
s 
1 
9 

24 
65 
65 
so 
3 

-.-

-.-
715 
150 
150 

300 

358 1 22 
10 

10 3 

20 

10 1 s 
27 65 
52 50 

ó 
32 25 
70 
40 
4 
6 380 

62 18 
18 23 

136 
3 4 

492 

1823 
21 

11 
10 

18 
497 

77 
16 
15 
67 

2 
1 

95 

59 

122 

65 
2 
64 
5 
8 
4 

9 
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Como resultado de las promociones hechas a tra
vés de la radiodifusora y en reuniones de comunidad,
se logró revasar las 12,000 metas de resultados plan
teadas en el proyecto Sanidad Animal 1983 en un 124.0% 
pues se lograron aplicar 14,859 dosis que incluyen i~ 
mun1zac1ones, desparasitaciones y tratamientos diver
sos aplicados a la mayoría de las especies domésticas 
de la región. 

Se aplicaron 9.049 dosis de inmunizaciones: 
2,691 a bovinos, 4,272 a caprinos, 679 a ovinos, 407-
a porcinos, 900 a aves de corral y 100 a perros, Los
biológics uti 1 izados por especie fueron: 

Bovinos: bacterina triple y vacuna contra el 
' darriengue. 

Caprinos: bacterina triple. 
Ovinos: bacterina triple. 
Porcinos: vacuna contra el cólera porcino. 
Aves: vacuna triple aviar. 
Perros: vacuna antirrábica. 

Se aplicaron así mismo 3,839 desparasitaciones, 
de las cuales 1,675 fueron internas y 2, 164 fueron e~ 
ternas, su aplicación fue principalmente a bovinos, -
caprinos, ovinos y equinos, utilizándose principalme~ 
te organofosforados para baftos de inmersión y asper -
ción y para desparasitación interna, productos como:
levami sol, letrisol, bovizole, thybenzole, neguvón i~ 
yectable, synanthic, etc. por vía oral, intramuscular 
o subcutánea, 

Por ~ltimo se aplicaron 2,051 tratamientos di -
versos a la mayoría de las especies dom~sticas con la 
uti 1 izaci6n de varios medicamentos como:antimicrobia
nos, vitaminas, hormonas, minera 1 es, reconstituyentes, 
etc, 
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Las comunidades atendidas fueron realmente po -
cas en relación con las programadas en el proyecto 
(55 comunidades), y de estas, no en toda~ se logró c~ 
brir totalmente el n~mero de animales domésticos exis 
tentesr también se debe mencionar que en algunas com~ 
dades los propios dueños de los animales heran los -
que aplicaron las inmu~izaciones, desparasitaciones o 
tratamientos según el caso. 

Se atendieron en total 45 comunidades, 25 con -
Guachochi, 3 en ~al leza, 4 de Batopi las, 2 de Morelos 
y una de Nonoava. 

Como se puede observar en el cuadro de resulta
dos de producción de las postas y zootécnicas, se ob
tuvieron resultados positivos mínimos en el Cuervo y 
luceros, donde la mortalidad de las hembras fue menor 
que en las otras 50.4% y 56.3% respectivamente, de 
las cuales murió el 33.8% en el Cuervo y el 68% en 
luceros. 

Las otras comunidades tuvieron realmente poca -
producción, 18 crías en Yeguachique, 22 con Cerro 
Grande, y 40 en El Almagre, siendo que en las dos prl 
meras la mortalidad de crías fue mayor, arriba del 
80.0% y aunque en el Almagre fue Menor 1 se concluye -
que estas postas (una de ovinos y dos de caprinos) ob 
tuvieron realmente un fracaso total. 

En cuanto a l~s actividades de Sanidad Animal y 
en relación a la atención de comunidades por municipio, 
Guachochi fue el más atendido, tanto en inmunizaciones 
(72.3%) como en las desparasitaciones y tratamientos. 
La siguió Batopi las con 4 comunidades atendidas y con 
un 18.9% del total de inmunizaciones aplicadas. Bal le 
za con 3 comunidades y el 5.3%, Nonoava aunque con -
una comunidad tiene el 2.3% de inmunizaciones y por úl 
timo Morelos con 2 comunidades y el 1.2% de inmuniza:-
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ciones. En cuanto a desparasitaciones y tratamientos 
sucede algo similar en cuanto a comunidades atendidas 
por municipios y a n~mero de animales atendidos, sien 
do por orden de importancia: Guachochi, Batopi las, Ba 
1 leza, Nonoava y Morelos. 
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V 1 1 • D 1 se u s 1 o N • 

Con base en lo anteriormente expuesto sobre po~ 
tas zootécnicas, es de observar que si bien los anim~ 
les no tuvieron el rendimiento productivo esperado,ni 
los beneficios socio-económicos y muy poco mejoramie!!_ 
to en el aspecto genético, fue debido a los siguien-
tes problemas: 

1.- fueron animales de raza pura, adultos, que
fueron traidos de explotaciones intensivas de la re -
gión de la Laguna (Coahui la y Durango), en donde las
condi ciones el imáticas y ecológicas son muy diferen -
tes de las que presentan las comunidades de la sierra 
donde fueron instaladas a partir de 1979 y 1980. 

2.- Las condiciones ecológicas y el im~ticas, so
bre todo en relación a pastizales de cada una de las
comunidades donde fueron instaladas las postas zooté~ 
nicas, no garantizaron donde fueron instaladas las 
postas zootécnicas, no garantizaron la supervivencia
del pie de erra inicial, ya que en algunas se presen
taba sobrepastoreo! además de las épocas de scqui ías
demasiado largas, sobre todo en 1980. 

3.- El tipo de organización en grupos solida-·
r1os para la atenci6n de postas, no da resultado,pue~ 
to que se incluían demasiado integrante en cada grupo 
para tan pocos animales, lo cual repercutió negativa
mente en la organizaci6n para el cuidado y la al imen
taci6n, agregando a esto el que las características -
culturales y socio-económicas del indígena, que enfo
ca sus actividades principalmente a la agricultura, a 
la actividad forestal y otras de orden social, y que
relega las actividades de pastoreo a las mujeres y nl 
ñas, implica que los cuidados de los animales tengan
menor contra 1 • 
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4.- Las grandes distancias desde las postas a -
partir del C.C.T. asf como las múltiples activi~ades
de la sección Zootecnia, impidieron la atención opor
tuna de 1 os casos de enfermedades infecciosas presen
tadas de los animales de las postas, asf como el avi
so oportuno de los problemas por parte de los socios. 

Con referencia a las actividades de Sanidad Ani 
mal desarrolladas por la Secci6n Zootecnia durante el 
año fiscal 1983, se observa lo sigui ente: 

1.- Las actividades de promoc1on del proyecto -
fueron difundidas de manera adecuada con el auxi 1 io -
de la Radiodifusora XETAR del IN.I. con lo cual se lo 
gró una buena difusión y consecuentemente una mayor -
aceptación en cuanto a número de comunidades se refie 
re. Sin embargo es de hacer notar que existe todavf; 
algunos casos de indiferencia a este tipo de activida 
des pecuarias, sobre todo entre los indígenas que de~ 
confían, por desconocimiento, de los beneficios de -
prácticas como vacunación y desparasitación, pues pa
ra el los es común la creencia de que una vacuna (cual 
quier tipo de inyección), debe mejorar por el solo -
hecho de aplicarse, la condición general de sus anima 
1 es. 

2.- Las actividades de vacunación fueron acept~ 
das especialmente por aquel las comunidades ya sensibi 
1 izadas en años anteriores y por pequeños ganaderos~ 
mestizos de la región~ Aunque en este año se revasa -
ron las metas en cuanto a cantidad de inmunizaciones
aplicadas, cabe aclarar que muy pocas comunidades fu~ 
ron totalmente cubiertas en cuanto a la inmunización
de sus animales dom¿sticos. Se calcula que un 15% de 
estas inmunizaciones fueron a cargo de los propios 
dueños de animales en forma individual, los cuales 
acudieron a la Sección a buscar vacuna. Es frecuente-
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observar que la mayoría de las personas acuden en bus 
ca de vacunas cuando han empezado a notar los prime ~ 
ros brotes de cualquier enfermedad en sus animales o 
en los de comunidades cercanas lo que dificulta en de 
terminado caso el control de las mismas y en canse-: 
cuencia la carga de trabajo sea mayor, cuando que por 
lo general se les promueve para que vacunen con anti
cipaci6n a la ~poca de presentaci6n de las enfermeda
des estacionales. 

Por otra parte, las actividades a~rícolas, las
fiestas tradicionales y/o las reuniones de carácter -
socio-cultural o de trabajo, realizadas en forma de -
"tesgülnadas", son algunos de los factores que condi
cionan las ~pocas de vacunaci6n (o cualquier tipo de
campaña) en la regi6n. 

Las campañas de desparasitaci6n animal fueron -
desarrolladas en forma simultánea a la~ campañas de -
vacunaci6n para aprovechar tiempo y recursos. Realmen 
te fueron pocas las desparasitaciones internas apl ic; 
das a un n~mero significativo de animales en cada ca: 
munidad, debido a que no todos los dueños aceptaban -
la desparasitaci6n, sin embargo al obser\'ar una mejo
ría en las condiciones frsicas de animales desparasi
tados, poco a poco van observando la importancia de -
éstas. Se estima que en un 30% las dcspdrasitaciones 
de equinos y bovinos fue proporcionada por sus pro- -
pios dueños. Las desparasitaciones externas en un 90% 
fueron aplicadas en baños de asperci6n o inmersi6n 
por Sus propios dueños. 

En cuanto a tratamientos Veterinarios, el n~me

ro total es quiz~ cuantitativamente elevado puesto 
que en ~I se incluyen tratamientos profilicticos a 
aves, sin embargo es indicativo de la alta insidencia 
de enfermedades pecuarias, en su mayoría infecto-con
tagiosas y parasitarias (80 a 70% de casos), y enfer-
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medades carenc~ales asociadas a predisponentes a ~s -
tas, como son: Enfermedades carenciales, deficiencias 
nutricionales y vitamínicas. 

V 1 1 1. CONC LUS 1 ONES. 

A pesar de que la ganadería en esta reg1on, es
cala con relación a la ganadería estatal y del país,
si representa una buena fuente de riqueza para expor
tadores de ganado que extraen de la reg¡Ón serrana r~ 
guiar cantidad de cabezas a precio inferior, además -
de ser tambi~n una fuente importante de ganado para -
los mercados nacionales de o\inos y principalmente 
caprinos para abasto (Guadalajara y M~xico), 

Por otra parte, la ganadería an la región repre 
sen ta una actividad, si no solwe sa 1 i ente, sí importa~ 
te para los habitantes de la zona, ya sean indígenas
º mestizos, pues como ya se mene i 0111) forma parte de -
su forma de adaptarse al medio Ambiente, 

El lnstit~to Nacional Indigenista, en gran par
te es el ~nico organismo p~bd ico ~ue presta asesori·a
técn i ca en e 1 aspecto pe cu ario en 1 a región, pues de·
pendenc i as como la S.A.R.H., y otr.:;s instituciones no 
cuentan con personal suficiente para cubrir este as~
pecto, toda vez que sus actividades están enfocadas -
principalmente a la agricultura, Esto implica el que
gran parte de la región est~ desatendida en el aspec
to pecuario, a lo que hay que agregar la amplitud de
la zona, lo inaccesible de las comunidades, lo malo -
de los caminos y en general de las vías de comunica 
ción, y la dispersión de la población. 
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Programas de asesoría t~cnica y programas ten -
dientes a mejorar las prácticas pecuarias, sobre todo 
en el aspecto producci6n: como es el caso del pr~yec
to Postas Zoot~cnicas de ovinos y caprinos, muchas ve 
ces fracasan, no tanto desde el punto de ~ista t~cni: 
co, sino más bien desde el punto de 0ista táctico, ya 
que si son elaborados bajo un plan bien definido de~ 
poi íticas, objetivos y metas; deben obser~arse yana
l izarse tudas las posibles variantes que puedan in 
fluir en los resultados. 

Los programas de sanidad animal, aunque tienen
un balance general de buena aceptación, adolecen de -
una planeación adecuada a la región, pues de hecho la 
zona de atención es muy amplia y lo programado no 
coincide con la realidad al momento de ejecutarse; es 
decir, 1 a fa 1 ta de recursos, 1 a inoportunidad con que 
se envian los mismos, la diversidad de acciones a de
sarrollar, son factores que conllevan a desarrollar -
en mínima parte los planes programados y por 16 tanto 
el logro mínimo de los objetivos generales plantea 
dos. 

IX. RECOMENDACIONES 

El anál ísis del presente trabajo nos induce a -
concluir las siguientes recomendaciones, con la fina-
1 idad de que futuras programaciones de organismos pú
blicos y/o pri~ados, que tengan por finalidad 1 levar
a cabo proyectos pecuarios en la región de la sierra, 
sean más acordes con la realidad. 

- Deberá hacerse un diagn6stico real sobre to -
dos los aspectos generales y particulares de la zona
elegida, tomando en cuenta que debe estar actual izado 
lo más que pueda. 
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- Elaborar previamente a cualquier proyecto, un 
estudio sobre los aspectos particulares de la proble
mática pecuaria regional, resultados estos, del Diag
nóstico Regional, y de las alternativas de solución -
que se planteen por los propios beneficiarios del pr~ 
yecto. 

En virtud de que en la región la población indi 
gena es grande, con diferentes grados de aculturación 
y en convivencia constante con la población mestiza,
deben tomarse en cuenta todos los aspectos sociocult~ 
rales del grupo Tarahumara y su relación con el resto 
de la población. 

- Es muy importante tambi~n toda clase de estu
dios previos t¿cnicos sobre la conveniencia de mejo -
ras a los aspectos pecuarios. 
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