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I N T R O D U C C  I O N  

La ganadería extensiva en el Estado de Sonora se l leva a cabo en 

aproximadamente 1 5  m i l l o n e s  de hectáreas que corresponden a un 

63% de la superf ic ie  total de l  Estado. En estas áreas uno de los 

p r i n c i p a l e s  prob lemas  es e l  de deter ioro  de los recursos 

suelo-vegetación,  además de una baja productividad forrajera. Por 

otra parte ,  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  c l i m a t o l ó g i c a s ,  como son 

comunmente los largos períodos de sequía, l imitan  la  d ispon ib i l i dad  

de forraje verde a un c i c l o  de 90 a 1 2 0  días por año. 

Muchos factores afectan la  producc ión forrajera de los 

agostaderos o pastizales,  causando d isminución ,  la cual se observa 

en los terrenos ganaderos sobrepastoreados en comparación con 

años anteriores. Uno de los factores más importantes es la escasa 

precip itac ión anual y l a  mala distribución de l a  misma.  Otro factor 

importante es l a  explotac ión excesiva de los terrenos ganaderos, 

s in  recurrir a prácticas y técnicas para la  conservación de las 

p lantas forrajeras y el suelo  donde prosperan. Otro factor es el 

incremento de p lantas leñosas indeseables invasoras, las cua les  

establecen competencia con las plantas forrajeras por el espacio, 

nutrientes y humedad para su desarrollo. 

La invasión de especies indeseables en los agostaderos, trae 



2 

como consecuencia grandes pérdidas forrajeras y económicas para 

los ganaderos; y la necesidad de implementar diversos métodos de 

control de estas especies,  que a veces resultan incosteables .  

Se conocen diversos métodos de control de especies leñosas, 

indeseables como son: método b io lóg ico ;  método de control  por 

quema; métodos manuales de desenraizado,  cortado mosqueado; 

método mecánico de poder, como sierras portát i les ,  métodos de 

desmonte mecánico como el uso del "bul ldozer" ,  cadeneo y r ie l ,  el 

pi  cado, di squeado, cableado, subsuelo y desvaradora, e l  método 

q u í m i c o  de control  con mater ia les  como: ace ites y herb ic idas 

l íqu idos y granulados. 



LITERATURA REVISADA 

Un arbusto o p lanta  leñosa sobre las  t ierras de agostadero 

pueden ser vistos como una bendic ión o un perjuicio ,  dependiendo de 

si  provee terraje de u t i l i dad  o  es un compuesto de maleza vigorosa, 

pero no apetecib le  En este ú l t i m o  caso, a menos que éstas sean 

consumidas por herbívoros domésticos en el estado de p lántula o 

juveni l ,  las malezas no pueden controlarse por la manipulac ión del 

régimen de pastoreo del ganado exclusivamente .  Para mantener la 

cond ic ión  del pastizal o agostadero se debe recurrir a métodos de 

control  como e l  fuego,  ap l i cac i ones  q u í m i c a s  o  tratamientos 

mecánicos.  (  1 )  

Control p ir ico 

E l  fuego ha s ido empleado desde hace mi les de años por e l  

hombre, con diversos f ines ,  entre los que destacan:  su uso para 

controlar la vegetación en agostaderos, para real izar la agricultura. 

Recientemente,  uno de los pr inc ipales problemas que más preocupa 

a los productores, es la fac i l i dad  con que las praderas de zacate 

buffe l  ( C e n c h r u s  c i l i a r i s  ( e )  L i n k )  se infestan  con arbustos 

indeseables, reduciendo considerablemente la producción de forraje 

de las  mismas .  El costo del desmonte y preparación del terreno 

para la s iembra del zacate buffel es a l to  y si no se corrige el  



problema de invasión de arbustos, se corre e l  riesgo de perder la  

pradera (6) 

Con el fuego se obtienen buenos resu ltados en terrenos de 

agostadero  donde otros métodos no pueden ser a p l i c a d o s  

ef ic ientemente ,  con excepción del pe l igro  de erosión en s i t i os  

a ltamente erosionables;  puede ser apl icado independientemente de 

la pedregosidad del suelo y de lo pronunciado de la  pendiente o 

irregularidad del terreno. Requiere maquinar ia sólo para el  trazo de 

brechas rompefuegos y patrul laje después del fuego. Es m ín imo  el 

d isturb io  en la superf ic ie  del sue lo ,  se pueden cubrir grandes 

extensiones en corto tiempo y a bajo costo. Para que el fuego sea 

efect ivo ,  se requiere que ex ista en la pradera por lo menos dos 

toneladas de forraje o mater ia l  combust ib le  f i no  por hectárea, 

regularmente d istr ibu ido .  (6,3) 

Para qué quemar. 

Por 1 o general una quema se 1 1  eva a cabo cuando se desea cump 1 ir 

uno o varios de los siguientes objetivos 

Controlar arbustos y plantas indeseables .  

Destrutr material  viejo,  duro y muerto de los zacates. 

Incrementar la producción,  gustoc idad y ut i 1 izac i  ón del 

forraje. 

Mejorar el pastoreo, a través de la d istr ibuc ión del ganado 

en áreas poco preferidas. 

Brindar acceso y disponib i l idad de forraje para los animales 
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en pastoreo, en áreas densamente invadidas por arbustos. 

I n i c i a r  el rebrote de las gramíneas de una a tres semanas 

más temprano 

I ncrementar  tempora lmente  e l  conten ido nutr i t ivo  del 

forraje. 

Adic ionar nutrientes al  suelo por medio de las cenizas. 

Rejuvenecer plantas leñosas para est imular  la producción de 

rebrotes para el consumo de los an imales .  

Reducir y controlar insectos en la pradera. (6) 

Fuego prescrito 

No es m á s  que un f u e g o  d e b i d a m e n t e  p r ogramado  y  

s istemát icamente  p laneado  que se r e a l i z a  en una pradera para 

diferentes f ines, en donde la cond ic ión  del suelo, l a  vegetación y el  

c l i m a  son favorables y la intens idad del fuego es la adecuada para 

satisfacer las necesidades que se planearon en determinada área, 

con e l  f i n  de incrementar la producción y product ividad de l a s  

praderas o agostaderos. 

Fuego para matar arbustos. 

Es p laneado para producir el  calor más intenso pos ib le  con el f in  

de hacer el  mayor daño a los arbustos. Se emplea en praderas y 

agostaderos a l tamente invadidos por arbustos, pero que a la vez 

tienen forraje suficiente para producir calor intenso. 

Son fuegos d i f í c i l e s  de controlar,  ya que por necesidad tienen 
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que ser intensamente cal ientes y se ap l ican a  favor de la d irecc ión  

del viento. (6) 

La quema de mantenimiento .  

Se p lanea con el f in  de producir calor con poca intensidad, con la 

f ina l idad de causar el menor daño posib le  a  la base de los zacates. 

La intensidad del fuego es suf ic iente para destruir material  v i e jo  

acumulado en l a  base de las p lantas,  e i nc lus ive  matar p lantas 

jóvenes de arbustos indeseables.  

Se caracteriza porque las l l amas  de desplazan en forma lenta y 

alcanzan poca a ltura ,  razón por la cual  d i f í c i l m e n t e  perjudican 

arbustos y árboles grandes. Son fuegos relat ivamente fác i les  de 

controlar y se apl ican en contra de la d irección del viento .  (6) 

Rea l izar  quemas frecuentemente, además de ser impráct ico  e  

incosteable ,  puede causarle daño a los zacates, ya que se reducen 

fuertemente las reservas de a l imento  en las raíces del zacate, 

pud iendo  ocas ionar  l a  muerte  de gran cant idad  de p lantas ,  

pr inc ipa lmente en áreas con prec ip i tac ión  errática y l im i tada .  La 

quema frecuente cada tres o cuatro años se puede just i f i car  bajo 

c ircunstancias especif icas ,  como cuando se p lanea reducir a l tas  

densidades de arbustos, en donde la periodicidad del fuego se puede 

i r  a largando a  med ida  que la  dens idad  de arbustos t iende a  

reducirse. 
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En estud ios rea l izados en praderas de buffe l  con problemas de 

a l t a  invas ión  de rama b lanca ,  ( E n c e l i a  f a r i n o s a  Gray), se ha 

encontrado que una sola quema bien ap l icada ,  con bastante forraje o 

combust ib le  puede ser tanto o más efectiva que varias quemas en 

años consecutivos o alternos cuando se dispone de poco forraje. 

Esto es debido a que los fuegos consecutivos en una misma pradera, 

van siendo cada vez menos intensos, como resultado de la cada vez 

más escasa acumulación de material  v iejo ,  en la base del zacate y 

de mant i l l o  en el suelo. (6) 

Es necesario el descanso del pastoreo en el potrero antes de 

quemar,  con el objet ivo  de permit ir  acumulac ión  de forraje o 

combustib le suf ic iente para real izar la quema Las áreas quemadas 

son especia lmente preferidas por el  ganado que gusta de pastorear 

forraje verde y suculento, razón por la que se debe de dar especial  

atención,  a que la concentración del ganado y la presión intensa de 

pastoreo puede dañar seriamente al zacate buffel ,  pr incipalmente al 

i n i c i o  del rebrote que es cuando se encuentra más déb i l  y con bajas 

reservas de nutrientes en las raíces .  (7) 

Después de la quema es recomendable permit ir  al zacate buffel 

a lcanzar su tamaño norma l  antes de i n i c iar  el pastoreo, tratando de 

u t i l i z a r  no más de l  30 a l  40% de su producción tota l ,  pud iendo 

pastorear ]  o normal  mente el s igui  ente año si I  as cond ic iones  

c l imato lógicas son adecuadas . (6) 

En el Estado de Sonora se ha logrado controlar arbustos en 

praderas con 2800 Kg de mater ia l  combust ib le  por hectárea ,  
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obteniendo los siguientes resultados 

1 0 0 %  de garambu l l o  ( C e l t i s  p a l l i d a ) ,  s a l i c i e s o  ( L y c i u m  

anderson i i  Gray) y cola de caba l lo  (Conyza  canadens is ) ,  73% de 

romer i l l o  (Baccharis sarothroi des Gray), 60% de huizache (Acacia 

f a r n e s i a n a  (L . )  W i l d ) ,  55% de rama blanca,  5 1 %  de uña de gato 

(M imosa  l a x i f l o r a  Benth),  3 1 %  de mezquite (Prosop is  g landu losa  

(Torr )  Cock), 22% de papache (Condal ia lyciofoes) ,  1 6 %  de sa l ic ieso 

(Lyc ium berlandier i  Dunal)  y menos de 1 0 %  de g a l l i n i t a  (Mascagnia 

macroptera  (Sesse E. Moss) N iedenzu)  y  sangregado (Jatropha 

cardiophyl la (Torr.) Mue l l l  

En praderas con 4600 Kg de material combustib le por hectárea al 

momento del fuego, se ha logrado controlar en un 72% el chirahui 

(Acacia cochl iacantha Sprague E. R i ley) ;  para el caso de rama blanca 

se ha encontrado que a mayor forraje o mater ia l  combust ib le  al 

momento del fuego, mayor morta l idad del arbusto, logrando matar el 

29% de p lantas con una t o n / h a ,  46% con 2 ton/ha. ,  69% con 3 

ton/ha ., 89% con 4 ton/ha. y hasta 98% con más de 45 ton/ha .  (7) 

En lo  que se ref iere a control de p lagas ,  como el sa l ivazo o 

mosca p i n ta  ( A e n e o l a m i a  a l b o f a s c i a t a ) ,  por med io  del fuego 

ap l icado durante el verano, 1 5  dias antes del per íodo de l luv ias ,  se 

ha logrado reducir el 100% de la población de sa l ivazos de la mosca 

p inta,  y un 75% de la inc idencia de adultos ;  la ap l icac ión de esta 

práctica destruye los huevecil los de este insecto que se encuentran 

en la base de la planta, permit iendo mantener las áreas tratadas 

re lat ivamente l i m p i a s  de insectos, debido princ ipalmente a las 



9 

a ltas  temperaturas que se a lcanzan (600 y 700ºC); perm i t i endo  

mantener las áreas tratadas relativamente l imp ias  de insectos por 

un periodo m ín imo  de dos años y máximo de c inco años. Además, el 

fuego favorece al zacate buffe l  incrementando l a  dens idad de 

p lantas de buffe l  en un 1 0 % ,  l a  cobertura basal  en un 44%, la  

producción de forraje en un 67% y l a  proteína en un 48%. Este 

método es f a c t i b l e  de ap l i carse  hasta cuando aparezcan l o s  

primeros adultos de este insecto,  poster ior  a  esta etapa del 

insecto, no es conveniente debido a que se puede causar daños a la 

pradera por fa lta de humedad. (7)  

La mosca p inta causa daños en el  zacate buffe l  tanto en los 

estadías de n infas y adultos ;  éstos se a l imentan  succionando la  

sav ia  de la p lanta ,  por l o  que ésta presenta una co lorac ión  

amar i l lenta ,  pudiendo mermar la producción de forraje en la pradera 

hasta un 60%. (6) 

Control químico 

El control qu ím ico  de malezas,  arbustos y árboles de especies 

indeseables se hace medinte la ap l icac ión  de herbic idas l íqu idos 

granuladas y de aceites .  (8) 

La forma más general izada de la apl icac ión de herbicidas es por 

aspersión sobre toda la vegetación. De esta manera el herbicida es 

apl icado a toda la población ;  se deben ut i l i zar  herbicidas se lect ivas .  

Este t ipo de ap l i cac ión  puede hacerse por medio de aspersoras y 

nebul izadoras terrestres o aéreas .  En lugares de fác i l  acceso y 
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superficies l im i tadas ,  se ut i l izará un equipo terrestre y en lugares 

muy irregulares de d i f í c i l  acceso y grandes superficies,  se ut i l i zará 

avión o hel icóptero.  

La ap l icac ión  de herbicidas granulares se hace directamente en 

la base de los ta l los  cuando son pocas plantas, pero si la densidad 

es muy a lta ,  se recomienda ap l icar  a  voleo,  también en este caso se 

puede u t i l i z ar  un avión cuando la superficie a tratar es muy extensa. 

(9) 

Para el control de árboles, se efectúa un tratamiento individual  

sobre la base de los mismos, con aspersores manuales. Se hace una 

muesca en el tronco del árbol y se ap l ica  el  herb ic ida .  Este t ipo  de 

ap l icac ión se recomienda en árboles con troncos bien defin idos .  

Los herbicidas son absorbidos por las hojas, raíces y ta l los y  son 

transportados por la savia por toda la  p lanta,  interfir iendo en su 

metabol ismo por lo que se seca y muere. (8) 

La época de ap l icac ión  depende del c i c l o  b io lóg ico de la especie 

que se trate de e l im inar .  Los herbic idas son más efectivos cuando 

las p lantas se encuentran en su período de crecimiento activo,  y 

que las  plantas Jóvenes son más suscept ib les .  Los herb ic idas  

granulares se deben de ap l i car  antes de las l luv ias ,  para que el agua 

pueda f a c i l i t a r  su incorporac ión  al sue lo  y  que puedan ser 

absorbidos por la  raíz. (7) 

Otros productos que se u t i l i z a n  para el  control de p lantas 
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i n d e s e a b l e s ,  es e l  uso de d e r i v a d o s  d e l  p e t r ó l e o ,  c o m o  a c e i t e s ,  

d i e s e l ,  g a s o l i n a  y  k e r o s e n o ,  de l o s  c u a l e s  el de mayor uso por su 

e f e c t i v i d a d  y e c o n o m í a  es e l  d i e s e l .  S i n  e m b a r g o ,  no se r e c o m i e n d a  

el uso de e s t o s  p r o d u c t o s  por ser e s t e r i l i z a d o r e s  d e l  s u e l o  y tener 

a l t o  r i e s g o  de c o n t a m i n a r  l o s  m a n t o s  a c u í f e r o s .  ( 9 )  

P r o d u c t o s  q u í m i c o s  a p l i c a d o s  

Cuadro 1 . -  R e s u l t a d o s  p o r c e n t u a l e s  de m o r t a l i d a d ,  o b t e n i d o s  con 

a l g u n o s  produc tos q u í m i c o s  sobre d i f e r e n t e s  e s p e c i e s  i n d e s e a b l e s .  

DOSIS Rama Mez- Rome- " PRODUCTO Gober- 
GRIA/Ha ml/nlant Blanca quite Gatuño rillo Chirahui nadora 

Graslan 20 P 500-1000 - 70-75 62 70 80 - 54-95 
Graslan 40 P 500-1000 - 70-75 - - - - - 

Tordon 10 K 500-1000 - 64-82 - - 70-90 - - 

Banuel 56 500-1000 - 42-70 - - - - - 

Fenuron 25 P 500-1000 - 32-50 - - - - - 

Esteron 245 500- 950 - 65-75 - - - - - 

Garlon D 2000 - 76 - - - - - 

Diesel - 100-250 - 75.100 - - 81 - 

Petróleo - 500 - - - - 83 - 

Aceite quemad: - 500 - - - - 84 - 

(GRIA/Ha) gramos de ingrediente activo por hectárea 
( - ) no se encontró información 

"Larrea tridentata (DC.) Csv. 

C o n t r o l  b i o l ó g i c o  

Es l a  e l i m i n a c i ó n  de i n s e c t o s ,  p l a n t a s  o  a n i m a l e s  q u e  se  

c o m p o r t a n  c o m o  p l a g a s ,  m e d i a n t e  o r g a n i s m o s  v i v o s  c o n s i d e r a d o s  

sus e n e m i g o s ,  t a l  es c o m o  i n s e c t o s  p r e d a t o r e s ,  v e r t e b r a d o s  

p r e d a t o r e s ,  h o n g o s  p a r á s i t o s ,  nematodos p a r á s i t o s ,  b a c t e r i a s  y 

v i r u s .  ( 3 )  
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Los objetivos de este control es combatir plagas sin provocar 

contaminación ambiental ,  d i sminu i r  el uso de productos qu ímicos 

que generen acumulac ión  de residuos tóxicos, evitar e l  aumento en 

la resistencia en organismos y proteger a los organismos benéficos 

o enemigos naturales de las plagas. (2) 

En l os  agostaderos de Sonora, es fact ib le encontrar plagas de 

d iversos t ipos ,  que en un momento dado pueden ser controlados 

b io lóg icamente ,  tal es el caso de la  especie arbustiva l l amada  

"rama blanca", y el  insecto conocido como "mosca pinta" o "sal ivazo 

de los pastos" 

En el  C I P E S  se l levó a  cabo un experimento ut i l i zando  ganado 

caprino para e l  control de la planta conocida como rama blanca,  

especie del t ipo indeseable en los agostaderos son orenses. Esta 

práctica se rea l izó  en praderas de zacate buffel que presentaban 

una invasión de 5000 a 6000 p lantas por hectárea y con una 

producción promedio de 1 ,300 kg m.s/Ha.  Se ha encontrado que este 

arbusto es consumido  a  través de todo el año, f luctuando la  

u t i l i z a c i ó n  de un 65 a 95?o, consumiéndose preferentemente las 

hojas en mayor proporción que los ta l los .  El porcentaje de control 

promedio con las cabras a través del año ha sido de un 70% (durante 

dos años); s in  embargo, el procentaje de u t i l i zac i ón  y  de control 

f luctúa de acuerdo a la época del año y también está inf luenc iada 

por la precipitación recibida durante la época (2) 

Control de "mosca pinta" mediante l a  ap l i cac i ón  del pastoreo 

intensivo durante l a  época de verano (en los meses de j u l i o  y  
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agosto), con ganado bovino se ha controlado hasta un 90% de ninfas;  

ut i l i zando  el zacate buffel  a  una altura no menor de los 20 cm; 

presentando un 7% de daño en el forraje verde por sa l ivazo y un 1 0 %  

en la  producción tota l .  En comparación con las áreas de pastoreo 

l igero durante c ierto periodo del año; las cuales,  presentan un soro 

de daño por ninfas en el forraje verde y una reducción en la  

producción total  de 30%. El  pastoreo afecta d irectamente las 

con di  c í  ones donde se desarro l la  el insecto ,  ya que remueve el 

materia l  v tejo  y permite una mayor penetración de rayos solares en 

la base de la planta,  lo que provoca una deshidratación de las n infas 

y no permite que se desarrollen, interrumpiendo el  c i c l o  del insecto. 

(7)  

Control manual 

El control manual se efectúa en terrenos o suelos l ibres de rocas 

grandes; especies de ta l los  menores de 2.5 cm. de diámetro al nivel 

del suelo ,  pueden ser e l iminados con azadón. Las coronas de raíces 

que usualmente penetran 1 2  a  1 5  cm. en el suelo ,  pueden removerse 

para matar las plantas.  

Este control es ú t i l ,  especialmente en las fases primarias de la 

invasión en áreas chicas.  (  1 1 )  

El control manual puede ser combinado con otros métodos para 

me jor contro 1  de espec ies  indeseab les .  Comparado con otros 

métpcos con equipo de fuerza (energía),  t iene la desventaja de ser 
r 

lento, adaptado normalmente,  sólo a pequeñas áreas. Este método 
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de control  es a ltamente se lect ivo ;  es usado para e l  control de 

plantas que apenas están invadiendo tierras de cult ivo;  es usado 

tamb ién  después de l  uso de otros métodos de contro l  para 

mantenimiento y en contra de la re invasión .  (  1  O) 

Prácticas del control manual 

Recorte de la planta (arriba del n ive l  del suelo) .  

En este control se usa como herramienta de trabajo, guadaña, 

hoz, machete, pa la  o  hacha. Consiste en recortar las plantas cerca 

del n ive l  del suelo ,  matando a las p lantas no retoñadoras. Es út i l  en 

pequeñas áreas. 

Ceñido o an i l l ado  (Sólo para árboles). 

E l  ceñido cons iste  en la removida de una t i ra  de corteza 

alrededor del tronco del árbol. E l  ceñido es generalmente más 

efectivo sobre árboles grandes, ya que los árboles pequeños son más 

aptos para retoñar. 

El equipo usado para el ceñido es una sierra manual ,  sierra de 

cadena o hacha. ( 1 O) 

Contra 1 mecánico 

El control mecánico de las plantas, es otra alternativa además 

de los métodos de control qu ímico ,  b io l óg i co  o  p ír  tco (quemas) 
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T a m b i é n  p u e d e  ser c o m b i n a d o  c o n  uno de l o s  e n f o q u e s  de 

a l t e r n a t i v a s ,  ya sea como un t r a t a m i e n t o  de p r e p a r a c i ó n  para 

si embra de zacates o t a m b i é n  para m a n t e n i m i e n t o  de una pradera de 

zacate buffel .  (3 )  

Hojas l impiadoras 

Cortan vegetaciones,  arbustos y árboles al ras del s u e lo .  Se usa 

un tractor de oruga con  una c u c h i l l a  roturadora a l  frente d e l  

tractor, que raspa al n i v e l  del terreno para recortar todo l o  que se 

encuentra a su paso para lograr lo s  s i g u i e n t e s  o b j eti v os :  

Dejar la vegetación herbácea, mayormente s i n  trastornar. 

Remover toda l a  v e g e t a c i ó n  de l a  s u p e r f i c i e ,  s e g u i d o  

después del e s t a b l e c i m i e n t o  de una pradera. ( 1 0 , 3 )  

Cadenas pesadas 

Dos tractores t i r a n  de l a  cadena a través de l a  espesura para 

e l i m i n a r  las m a t a s  de t a l l o s  leñosos y árboles m e d i a n os .  Es usada 

una cadena de a n c l a ,  comúnmente de 60 a 1 5 0  mts de largo, j a l a d a  

por dos tractores de oruga p a r a l e l o s  Las cadenas son j a l a  das en un 

patrón s u e l t o  más que estirado para m a x i m i z a r  e l  contacto con el 

terreno y desmontar más efectivamente.  

La forma angosta de "U" o "J", proporciona un tratamiento más 

severo y un mejor j a l a d o  de los árboles.  En la  cadena de ancla los 

eslabones pesan de 1 8  a  40 Kg s i n  embargo, l a s  cadenas con 
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e s l a b o n e s  que pesan más de 3 3  Kg, se adaptan m e j o r  al terreno y 

son más e f e c t i v o s  en el control de los árboles jóvenes f l e x i b l e s  y  

para matorrales.  ( 1 0 )  

M o d i f i c a c i o n e s  de l a s  cadenas: 

Se han hecho v a r i a s  m o d i f i c a c i o n e s  de l a  cadena para obtener 

una mayor e s c a r i f i c a c i ó n  del s u e l o  y para contener l a  cadena h a c i a  

abajo para matar a l a  m a l e z a  más pequeña. E n v o l v i e n d o  una segunda 

cadena en el t e r c i o  central de l a  cadena p r i n c i p a l ,  usando una 

cadena de un grado más pesado en l a  sección del centro, o soldando 

pedazos de r i e l  de ferrocarril  en l o s  e l a b o n e s  de l a  parte c e n t r a l ;  

todo eso añade peso a l a  sección de en m e d i o  de la cadena y aumenta 

l a  e s c a r i f i c a c i ó n  y l a  destrucción. 

Proporcionando un eslabón girador en cada f i n a l  de l a  cadena, 

p e r m i t e  a  l a  cadena rotar y conservarse l i m p i a  y  l i b r e  de basura. 

( 1 O) 

Cableado. 

Su uso es parecido al de l a  cadena, usando un c a b l e  de acero de 4 

a 5 cm de diámetro.  El c a b l e  t i e n d e  a  resbalarse sobre pequeños 

árboles y m a l e z a s ,  porque es más f l e x i b l e  que l a  cadena y no se 

abraza b i e n  a l  terreno; s i n  embargo, su e f i c a c i a  aumenta en a l g o  

añadiendo peso, a l  amarrarle r i e l e s  de ferrocarril .  (  1  O) 
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Rielado.  

Consiste en Ja lar  r i e l es  pesados de las v ias  a  l o  largo del 

terreno, perpendicular a la d irección del  movimiento del tractor. Se 

usa para romper o desarra igar  p l a n t a s  leñosas f r á g i l  es, es 

inefect ivo  sobre malezas retoñadoras o especies herbáceas. El  

r ie lado,  para ser efectivo en el control, tiene que ser usado sobre 

maleza quebradiza y el terreno relat ivamente plano y requiere de 

dos pasos de r ie lado para un destrozado satisfactorio .  El r ie lado es 

más efectivo cuando el suelo y la vegetación están secos. ( 1 O) 

Rod i l l o  cortador. 

El rodi 1 1  o  cortador remueve y aplasta mal  e  zas y arbustos que 

están por encima de la superf ic ie del suelo y rara vez mata especies 

arbustivas que rebrotan de la raíz, la corona o l a  base de los ta l los .  

E l  rodi 1 1  o  cortador es un tambor c i l í n d r i c o  de meta l  con 

c u c h 1 l l a s  parale las a sus ejes y que es ja lado por un tractor. El 

cortador arranca y ap lasta  a  los ta l l os  de las plantas leñosas .  E l  

tambor puede l lenarse con cemento, o b ien  puede ser hueco para 

incrementar su peso con agua o con arena. (5) 

Arado desenraizador. 

El arado desenraizador es una cuch i l l a  grande en forma de "V"  

ja lada por debajo de la superficiedel suelo por un tractor. E l  arado 

corta las coronas y raíces de las plantas leñosas. El desenraizado es 
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a  menudo segu ido  de l a  a p l i c a c i ó n  de una rastra pesada para 

arbustos que remueve l o s  despojos del sue lo .  La resiembra es 

usualmente necesaria para restablecer l a  vegetación herbácea. E l  

oesenratz ado mata las p lantas leñosas en forma más efectiva que 

otros métodos mecánicos.  (4) 

Desvaradora o segadora rotativa. 

Corta y p ica  h ierba ,  arbustos ch i cos  y  otras espec ies  no 

consumidos por el ganado. El equipo usado es una segadora rotatoria, 

equipada con una o dos cuch i l las  que q í r  an hor izontalmente .  Los 

modelos rotatorios de trabajo pesado, son capaces de cortar plantas 

herbáceas y troncos leñosos,  hasta de 1 O cm de d iámetro .  Una 

segadora rotatoria rastrera de trabajo pesado, equipada con dos 

cuch i l l as ,  corta una franja de 3.5 mts,  y es capaz de cortar o segar 

1 .8 hectáreas por hora. ( 1 O) 

Las segadoras de barra pueden ser adaptadas para cortar plantas 

leñosas. 

Arado de discos. 

E l  arado de d iscos pesado arranca las raíces y coronas de 

arbustos con raí ces poco profundas, pero actúa l o  suficientemente 

profundo para impedir el rebrote de yemas adventic ias laterales en 

l a  mayoría de las especies de rebrote abundante y rápido 

En los casos donde e l  arado de d iscos no corta lo suf ic iente 
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proundo, l a  densidad de arbustos aumenta después del tratamiento 

i n i c i a l  y  las plantas leñosas dominan en aproximadamente 1 0  años. 

( 1 2) 

El arado de d iscos pesado puede usarse para reducir en forma 

se lect iva  la  abundancia de especies con raíces poco profundas e 

incrementar la abundancia de especies con raíces más profundas 

( 1 2) 
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