
,- .) ~ 

,·--.-_ c:51. 

ÜniversidaJ Nacional Autónorna 
de México 

FACULTAD DE ECONOMIA 

METODO DE EVALUACION EX-POST DE LAS OBRAS DE 
GRANDE IRRIGAC10N FINANCIADAS POR PRESTAMOS 

INTERNACIONALES. EL CASO DEL BANCO 
INTERAMERICANO DE DESARROLLO. BID. Y LA 
REHABILITAC!ON DEL DISTRlTO DE RIEGO 09. 

VALLE DE JUAREZ. CHIH. 

TESIS QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 
LICENCIADO EN ECOi\fOMIA Pm::SCNT A. 

ALEJANDRO AGUlLA.,.....-.R_...D.;;IA..,z.__ __ _._.., 

HSIS CON 
TI.U.LA DE ORIGEN 

M.CX!CO, D.F., DlC!J.::MBRE DE 1989. 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 





1-~ETODO DE EV!\LUACION EX-POST DE LAS OBH.l;S DE GR!.NDE lRTUG/\ClON 

FJNi.NClADl\S POR PHESTl~MOS INTER.N1\C!Q!.:ALES. EL CASO DEL BANCO

It.iTERAMERlC! .. :JO DE nr.sr .. RP.OJ.,LO, 131 D y LA REllABILlTJ;C ro~ DEL DIS

TRITO DE RIEGO 09, vr.LLE DE JUl\HEZ, Cl!Ill. 

INDlCE GENEHAL 

l!O:TkODUCClON 

PRIMERA PARTE. l·:P .. HCO GE!.JEW'L 

CAPITULO l. EL BAHCO Il~TEP.i~·1ERJCJ\JJ0 DE DES!\ 
HHOLLO Y Ll\S OBPJ•S DE GRl1NDL -= 
JHRlGl\CIO:>J EN MEXICO. 

1.l. Antecedentes dGl Banco Intcramc 
ricano de DcDarrollo. -

] .2. OUjctivos del Banco lntcramcri
cano de Dcsnrrollo. 

1.3. Fncultodcs. 

13 

15 

1 6 

1.4. Condicion0s de los Contr~tos de- 16 
Préstamo. 

1.4.l. ivnortizac.i6n del prGstamo. 17 

l.4.2. Int0rcscs. 17 

l.4.J. Co~i~i6n d0 compromiso. 17 

l, 4. 4. Tipo de cambio. 21 

1.4.5. Contrato de garantia. 22 

1.5. Críticas al funcion~micnto real - 24 
del BID y otras agencias f inancic 
ras internacionales. -



1.5.l. Banco ~undial y BID. 

1.6. Los prt'.'.!stamos del 13Ir·: ¿.-\yuda o rE_ 
conguist.::i? 

1.7. Las obras de Gr~ndc Irriqnci6n en 
M&i=. . 

1.7.l. Hchabilitación. 

l. 7. 2. Drenaje y "temporal. 

l.S. Jr:-.r ... url.:.incia de Jos Distritos de -
Ri~go en la rroducci6n agrícola -
ndcionnl. 

1.9. La aqrj~ulturn de riego y los pla 
ncs fü¡cjo~1wlcs en el pc,rfodo l 98} 
1988. 

1.9.l. Pl~n Nacion.::il du Do~arrollo 
¡p;rn¡. 

1.9.2. Progra1na Nacional de Dcsa -
rrollo R~iral Integral (PRO
Nl\DP.I). 

1.9.3. Plan N~cional !Jidr~ulico -
(PNJJ}. 

1.10. El Distrito de Riego 09, Valle dc
Ju~rcz, Chih. Antecedentes y desa 
rrollo productivo. -

J .10.l. Jnfruestructuril y Servicios 
de orden ocncral. 

1.10.2. Desarrollo pro<lt1ctivo. 

1.10. 3. Algod6n. 

J.10.4. Otros cultivos. 

1.10.5. Forrajes. 

• 2. 

Ptigina 

27 

32 

36 

42 

43 

•14 

52 

52 

53 

55 

57 

59 

60 

62 

64 

67 



SEGUNDA PARTE. t:VALUACIO:-J LEL DES!1RHOLLO DEL PHOYL~ 
TO DE li:Eii'1.B1LIT71.CIO:J 

CAPITULO JI. A~~TECEDE:~TES y Ci\fv\CTI:R!STICl1S rrsr 
Cl\5 D:CL DISTRITO. 0!33l:TIV0.S Y ML1'!1°S 
DEL PROYL:CTO 

2.1. Antecedentes. 

2.1.l. Cur~cter1stic~s fisica~. 

2.1.2. CJimll. 

2. l . 3. IJ j d rol oq L>. 

71 

71 

72 

2.l.11. Caruct-erfsticLJs ffsicus del 73 
Distdto de Hicqo 09, V.:illc 
de .Jutirc:.:, Chih~ 

2.1.5. Calidad d0l .:J".)uu. 73 

2. l. G. Suelos. 74 

2.1.7. Vegotaci6n. 76 

2.1.B. Estructura y situación de lu 7ú 
tenencia de la tierra. 

2, l. B. l. 

2.] . 8. 2. 

2.1. íl. 3. 

2. l. 8. 4. 

2.1.8.5. 

Est..ructura. 

Si tuuci6n d1.: la t.cr11..:i-:icii:1 
de la tierr.:.1. 

Suocrfjcic total del Dis 
trito de Riego. -

Superficie dominadil per
las obrar;. 

Superficie susceptible -
de ser regada con baso -
en las obras de riego -
ejecutadas. 

76 

77 

79 

79 

81 

2.1.8.!i. Superficie f!sica cultiv!! 81 
da bajo riego. 

. 3. 



2.1.8.7. Superficie física cul
tivadu de temporal. 

2.1.8.8. Ot1os usos productivos. 

2.2. Objetivos del p:royecto de rcho.bi
taci6n: 
Metas i fsicns y bcncf icios proye_E 
tados. 

a). Canales. 

b}. Drenes. 

e). Estructur.'.lS de cont..rol. 

a). Po;:os. 

e). Equipamicn~o. 

í). C~sas pnra canaleros. 

g). Obrus de defensa. 

h}. Encrgfa cl~ctricn. 

i). Comunicncioncs. 

2.2.1. Beneficios proyectados. 

2.3. Costo estimado y final. 

2.3.1. Costo cstim3do. 

2.3.2. Costo final. 

2.4. l\portc nacion.:i.1. 

P.5gina 

91 

Bl 

83 

85 

85 

86 

87 

67 

67 

69 

69 

90 

93 

94 

96 

2.4.1. AporLe n.:i.cím1al proyccL~do. 99 

2.4.2. Aporte nacional real. 

2.5. Plazo de ejecuci6n proyectado y -
real. 

102 

2.5.1. Plazo proyectado. 102 

2.5.2. Período real de ejccuci6n 104 

• 4. 



2.6. Aspectos financieros proyectDdos 
y reales. 

2.6.1. Fin'1nciamiento proyectado. 105 

2.6.2. FinancinTnicrito reDl. 

TERCER!;. P!;.RTE. :C\'l1.Ltll\C10l1 DE J;.5Pl::CTOS '1TCl~1COS PiW 
DUCTIVOS Y DE SLF.V1CIOS CO!íPLEME!~T~ 
l\JOS. 

C/;.Pl'I'ULO 111. ASl'ECJ'OS ?EC!':1cos. 

3.l.1. VolGm~ncs disponibles. 

3.2. Volurnr..n disLribuido, 

l 06 

108 

3.2.1. Gr.:ido de c1prov0cho.rnicnto 111 
del n::iu.:1, 

3.2.2. Oporntividnd del servicio. 111 

3.3. Producción w9ropccuaria. 

3.3.1. Agr:i'cola. 

3.3.2. Pccunria. 

3.4. Servicios comp1cmenlarios. 

3.4.l. Mccanizaci6n. 

3.4.2. Insumos. 

3.4.3. Invcstig~ci6n agrfcola. 

112 

116 

118 

118 

3.4.3.l. Fuentes del servicio. 121 

3.4.3.2. Aplicaci6n de avances 121 
tccnolGgicos. 

• 5. 



3.4.4, Asistencia t~cnica. 

3.4.4.1. Fuentes del servicio. 124 

3.4.4.2. Operatividad dol servi - )26 
cio. 

3.4.5. Crédito. 

3.4.5.1. Mont.o total del crGdito, J2B 
por fuente de financia -
miento. 

3.4.5.2. Montos por tipo de crúdi_ 129 
to. 

3.4.5.3. Superficie atendida y nG 129 
mero de beneficiarios.-

3.4.5.4. Opcrutividad dol serví - 129 
cio. 

3.4.ú. Comcrci.:ilizaci6n. 131 

3.4.7. Orgonizaci6n do los producto- 133 
res. 

CUli.RTh P/i,RTE. EV!1LUACION f'INl-i.iJCICPA Y SOCIAL DEL PRO
YECTO DE RI::llJ~ülLITACION. 

Cli..PITULO JV. EVl\LUJ\CION EC0NO:UCA Y SOCib.L. 

4 .1. ?.c-l<:ici 6n bcncf ic io-costo. MGtodos -
Tradicional e Incremental. 

al. Método 'l'radicionul. 

b). Método Incre::ne:nlul. 

4. 2. Tasa Interna de Retorno. TIR. 

a). M6todo Tradicional. 

b). M(;todo Incremental~ 

137 

128 

141 

143 

143 

• 6. 



4.3. Rclaci6n capital-ocupaci6n. 143 

4.4. Indicadores de evaluación social. 146 

4. 4. J. r:mplco. 

4.4.2. Nivol de escolaridad. 

4. 4. 3. Vi\·icnd<J. 

4.4.4. Condiciones de salud. 

CAPITULO V. co~;cLUSIONES 

CAPJTULO VI. H.l:::CO!·H:ND!J.ClONES. 

BJIJLl OGf<Al'IA. 

ANEXOS. 

1~~1r:xo 1. HOJt1 l • 

/~i~I:>:O 2. HOJA 2. 

147 

14 8 

148 

151 

155 

lGG 

169 

174 

175 

175 

. 7. 



I N T R o D u e e I o N 

La sclccci6n de este tcraa para la presentación de mi tesis, obedece 

al des(!o de cumplir con una serie de inquietudes que fueron satisf E 

chas a lo L:irgo de la investigaci6n reulizada. 

Dur~nte varios ofios trabaj6 en la forrnulaci6n de las evaluaciones -

cx-~ost de obras de Grande y Pcquefin Irrigación y al lloccrlo entr6 

en contocto con un m[todo de cvJluaci6n que en sí mismo es uno de -

los Ol~S con~lctos que se t10 practicoJo l1~sla ül moxcnLo en r:~xico.-

Esta t6cnico es producto del trabajo de t&cnicos del BID, de SArul y 

del SistcrnJ BliNRUfu-\.L, por r.icdio del Fideicomiso pura Estudios y Pl2 

ncs de Desarrollo /1gropccuario y Progra.m<'.ls de: Crédito Agrícola (FL-

Dt1.) ¡ como tal reune los uspectos w~s :fuvorablcs que cado. una de es-

tas dependencias aport6. A este rcsp2cto, la inquietud es darla a

conocer a los economistas interes~dos en el sector agropecuario, a

fín d~ que sea sometida a un proceso de superación constante. 

Por otro lado, el liccho de que este tipo de proyectos se financia -

rn con pr0starno~ internncion~lcs me inturcs6 vivamente. Profundi

zar en las condiciones de este tipo de contratos permitió conocer -

los y calcular sus efectos en el endeudamiento del pa~s, as! como -

contrastar éstos con los beneficios que se obtienen de los proyec -

tos. Estos aspectos internos de los contratos de pr~stamo no son

de conocimiento coman y por ello, ha querido exponerlos en este tr~ 

bajo. 
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Por otro lado, en el r.i€todo de evaluación financiera y social, me -

propuse aportar una t6cnica novedosa, que se denomina incremental, -

que p~rmite hacer una medición rn~s rigurosa de los efectos de la in

versión realizada en los proyectos. En último tCrmino, lu realiza -

ci6n de este te;mu h.:i. tenido u:-ia motivación esencial, Ja convicci6n de·-

que L!lgunns obras de Gr.'lndc lrriguci6n no han reportado los bl!ncfi -

cios esperados para los productores, sobre todo si se comparLJ.n ~stcn 

con las inversiones r~ali~adas l' con el conjunto de compromisos fi-

nancicros guc l~ h.:i.n significudo nl p~1s. 

Por lo expuesto, es mi deseo que este trabajo sirva como estimulo IJ~! 

ra la realización de invcctigaciones futuras, que pcrinitan n1cdir co

da vez con mayor precisión y justcz.:t, los efectos de la operación <.k 

estas obras y, en íorm.:t primordial, ul mcjora~iento de las condicio

nes de vida de los campesinos, objetivo último de todos los que he 

mos decidido consagrar nuestro desarrollo profesional o este fin. 

En el trabajo se exponen e:n un primer apartado los objetivos origini:_ 

les del Banco Inieramericano de Desarrollo, as1 como su alcjaniento

gradual de los mismos, lo que condujo a su conversión en una agcncj;¡ 

fi~~ncicra =en fines de lucro. Asimismo, se exponen las cr1ticas --

que este comportamiento ha nK:recido, toda vez que se ha apartado de·· 

los fines de los pafses latinoamericanos y ha servido m~s a los in -

dustrializados, b~sicarnente los Estados Unidos de Ar:1érica~ El segu~ 

do cap~tulo nborda las características del proyecto, present~ndose -
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en su esencia, la rnetodologfa de la evaluación ex-post.. r::n el tcr-

cer capítulo se expone la evaluación de los aspectos t6cnicos, de 

producción y de servicios, por lo cuul se co:nplerncnta el apartado il.::2_ 

terior. El cuarto cap!~ulo expone los mGtodos de evaluación practi

cados, prescnt~ndose la tGcnica aportada por el suscrito. 

Paro la rcnlizuci611 de este trnbnjo, contG con la ayuda de una scri' 

de funcionurios dC'l DANHUP.1"..L, a quienes quiero munifcstar r.ii agrade

cimiento. 

Al Sr. Lic. Valdcrnur Soto Jairnes, Director de Operación; lll Lic. Fe.E, 

nando Cerna Segura, quien fue el cstfmulo m~s poderoso para la real.:!_ 

zaci6n de este estudio. Al Sr .. Ing. Jairnc Solis Gonz~lcz, a quien -

manifiüsto mi sincero reconocimiento, no solo por lu orje,,.ntaci6n y -

apoyo en los aspectos t6cnicos del estudio, sino tambifn por su apo

yo total en aquellos aspectos en los que se muestran los verdaderos-

amigos. 

Quiero manifestar una rne:nci6n especial a los compañeros de la Suc. -

11A'' de ca. Ju~rez, Chih., qujenes me ofrecieron una. gran ayuda en l.u 

visitn al Distrjto de Riego 09, Valle de Ju:ircz. Mi sincero reco

nocimiento a los Señores: CP'J;. Carlos Barragán M., Gerente del Banco 

de Cr~dito Rural del Norte, S.N.C., al Ing. Eliseo Romero y a los -

Inspectores de Campo que me acompañaron en el recorrido. Ln forma -

destacada mi cariño '1 estimación a ln Sri ta. Cande:L:iria por sus gen

tilezas y gran calidad humana. 



.11. 

Sirva este trabajo como un sincero ho~enajc a todos estos co~pañeros 

por su labor apasionada y tenaz por el mejoramiento de la vida de -

los campesinos del Vnlle de J~[lrcz, Chih. 

Todo el m~rito del trabiljo mccunogr~fico ha sido de la Sra. Ana i~.

Luccro D., compafiera. de la Dirección de Operaci6n, a quien expreso -

rni agradcciniicnto por todD la ayuda generosamente brindada. 
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!CAPITULO J, EL BANCO INTERAl'iERI CANO DE DESARROLLO Y LAS OBRAS 

DE GRANDE 1 RR J Gt.C ION EN MEX 1 CO 

1.1. l\nteccdcntcs del Bunco Interamericano de Desarrollo. 

La crcaci6n d~l BID es el fruto de un proceso prolongado 

de gcstaci6n que se remonta a los inicios de un sistema ccon~ 

mico panamericano en lo. última. d~cuda del siglo pasado. 

Largos años de inicLH.ivas frustn1.'...:...,, de proyectos de !n

dole diferente y de orientaciones econ6micas y financieras co!}_ 

tr.::idictori<~s, no se 109ruron concretar en un .::icuerdo intcr.:!mcri 

cano, hasta que la coyunturu econ6micu y política de los pa1-

ses latinoamericanos y la posición de los Estados Unidos en el 

concierto mundial hjzo factible el logro de este prop6sito. E~ 

ta serie de esfuerzos tuvieron su exp!:csi6n iniciul en lü Pr_;h 

mera Conferencia Intcrnácional hmericana, celebrada en Washin.9. 

ton o.e. en el año 1889-1890. 

Hasta las negociaciones de 1933, las resoluciones respon

dían a la creación de una instituci6n financiera de tipo come~ 

cial; las primeras intenciones eran de crear una organiz~ci6n 

de tipo privado que· propcr.diora al desarrollo de operaciones 

bancarias intc~ramericanas, especialmente conducentes al esta

blecimiento de un banco internacional americano, con facultad 

de establecer sucursales o agencias en los pa~ses miembros de 

la o·rganizaci6n. 
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Sobre la posibilidad de establecer un banco intcrnacionnl 

en Arn6rica no existe una rcfcrcncin específica hasta ln Cuarta 

Conferencia Comercial Panamerican.:i, reali:ada en Washington, 

en octubre de 1931: no obstante, no se .ac1opt6 ningunn deci si6n 

al rcstJecto, al trnnsfcrir su consic1eraci6n a 1.:i Séptima Con

ferencia lntcrn3cional An~rican~, Lrlcbrada en }bntcvidco, en 

diciembre de J933; en cll.::i se aprueba por unnnimid.:id una reso

lución en la que se recomendaba a lo 'l'e1:cc:ra Conferencia Fina!! 

cie:ra :runnr:•c·r iccina, ct cfcct.u'1rsc: en s.:intingo d~ Chile-, Li. ero E_ 

ción do un orgunismo de cooperación económica y financiera, CO,!!! 

puesta de un Consejo Dir:.:.:ctivo, Ccirnisi6n Económica Consul-

tiva y un Bnnco Intcramcric<:ino; este último tc:ndr1a las íunci.2 

nes de un Banco Contral Continental, regulador del cr6dito y 

la monedn, teniendo como funciones principales la de cst.nblcccr 

y fomentar el cr(dit.o int0rmncr::.cano y el int.c.:rc.:imbio de capi

tales; colaborar en 1.:1 rcconstrucci6n de lns cconom!as nucion~ 

les, entre otros fines. 

En 1939, los paises lutinownericanos ilccleran el tr~mite 

para concretar un proyecto preciso sobre el Banco lnteramcric,!! 

no; para esto se creó un Comitf: Consultivo :CconGmico y Finan-

ciero lntc::ramcricano cuyo ob:"1etivo era cn:;·ur una i:::.s!..i.t11ci6n 

interamericana que asegurara la coopc::raci6n fin.:mciera pcrnm

nentc de la Tesorería de los Bancos Centrales. 

Finalmente, se llcg6 al proyecto de Banco Interamericano 

el cual tendr1a como objetivo central facilitar la coopernci6n 
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econ6~~ca y financiera entre las repúblicas americanas, lo 

cual sería un factor esencial püra promover el bienestar y ma.!! 

tener la solidaridad ontrc estas naciones. 

Tcndrfa una vig~ncia cJ.c 20 años y ést.a se podía prorrogar 

por peo:rfodos adicio?lalcs de 20 .:iños; su oficina principal cstE. 

rfa en Eslados Unidos y tcndrf Q oficinas en los pa!sc6 partic! 

pan tes 

1. 2. Objetivos del Banco Intcrarr:ericnno de Dcsa.rrollo 

Scgdn el proyecto original, l'-' fjrniJid..:n.i de la inst.it.u

ci6n era de constituirse en un Banco Centra1pur:1 ayuJar a la 

éslabilizaci6n de las monedas, estimular el mantenimiento de 

reservas adecuadas y facilit..-.i.r el equilibrio monetario. 

Entre sus objetivos m~s importantes se cncontrabün facil,i 

tar la inversi6n prudente de fondos y estimular el uso m~s pr~ 

ductivo posible del capital del crOdito. Papel prc?ondcrante 

constit.uiria la promoci6n del desarrollo de la industria, los 

servicios públicos, la minería, la agricultura, el comercio y 

J as fin.:i.nzns de:: los paf ses miembros, asf como fomcnt.ar la eco 

perz;ci6n ent.re las naciones en los rr.ismos ruln.-c.s productivos. 

Se debe destacar otro de los objetivos esenciales del 

Banco, como es el de convertirse en un centro de investigacio

nes tl!cnic.:is y econ6micas,estimular y promover las investig~ 

cienes en la tecnología de la agricultura, la industria, los 
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servicios públicos, la mir.cría y el comercio, ocupursc en invc~ 

tigacioncs y colabor.:lr en los problc.'l'ias de fin,;rnzas públícu.s, -

de cambio, de bu.nea y de monedr.i. y promover lu publicación de 

datos e inforrr.cs relativos a los ~in..;!; Ce) propio banco. 

1.3. Facultades 

Dentro de sus fncultades se C!'h:unu·cirf<l:'l los de hacer pr!:s

tamos y conceder crl:dita5 a corto, m.:di<ino y l.n:rgo plazo, en 

cunlguicr moneda y en met~lus preciosos u los gobiernos, agc~ 

cius Iicalcs, bancos ce:ntru.lcs o a sus ri.uc.i.on.::lcs, i:•stLJ.blecil'.!D, 

dosc que cuando esos prC:st.:i.mas sean de plazos muyeres de dos 

años, Ocbcr~n contar con la garantía gubernumcntal: cuando sean 

menores de ese plazo, no podrSn hacerse si el gobierno respec

tivo objeta la operaci6n de ese plazo menor lo que q~icrc decir 

que para opcrncioncs de ese plazo menor no se rcgueriríii lD ga-

rnnl!a del gobierno. 

Finalmente, la est.ructura final del BlD se ncord6 en la 

Prim~ra Asamblea de Gobernadores, Bn febrero de 1960. 

1.4. Condicionas de los contrate$ de préstamo 

De los objetivos iniciales del BID poco qucdG; el prcdomi 

nio que siempre ha tenido Estados Unidos en sus decisiones, fue 

provocando un aleja.':lic...,to sensible de $us objetivos originales, los 

cuales se ponen de manifiesto en la estructura de los contratos 

de prl!stamo. 

En este apartado se exponen las cl~usulas m~s relevantes 
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del Contrato de I'r6stamo identificado con el número 252/0C-MI: 

corre::spondicntc al proyecto de rchabilituci6n del Distrit..o de 

Bicgo Valle de Ju~rcz, Chih. 

1.4. l. Amortización del prGstarno. t:n el contrato d8 pr6~ 

tamo~/ se s~fiala que ln amortización del adeudo se t1aria en 

cuarenta. y dos cuotas semestrales iguales y consecutivas, las 

cuales se pagarían a p~rtir del afio 197~,el de la suscripción 

del crnp:u:;stito. r:sto signiíicu que el pr6starno se péHJ;1r5a en 

el año 1992. La importancia de esta cl~us\.1ln se l=-ondr::í de rntrni_ 

ficsto al considerar el aspecto del tipo do cambio pn.r.:i el pu-

go del pr~stamo, según sú v...,.i:-!'1 rn."i~-; adel.::intc. 

1.4.2. Inlcrcscs: En otro npar.tado se determina un pago 

semestral sobre los saldos deudores, de oi anual, que ~e dcve~ 

garfa desde las fechas de los desembolsos respectivos. 

1.4.3. Comisi6n de compromiso. Otra cláusula que juzgo r~ 

levante destacar es la relativa a este tipo de gravámenes. En 

ella se señala que el deudor deber~ pagar una comisíón de o.si 

anual sobre los saldos no desembolsados d&l monto total apor-

tado por el BID por concepto del prGstamo; el pago de esta c2 

misión se haría en dólares de los Estados UniU.os Ce J\rn~rica al 

tipo de cambio vigente en la fecha de pago. 

L 1véase contrato de PrGstamo entre el Banco Interamericano de 
Desarrollo y 1.:~cional Financiera, s.A. de M~xico. Pr~statno No. 
252/DC-ME. 
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Esta cornisiGn ha cobrado una gran relevancia dcl.ddo al 

funcionamiento de este tipo de prl'!stanios, en lo~. cuales se ha 

convertido en un.:i pr.1cticn común el rctra~.o de los desembol

sos.~/ A este retraso contribuye una serie de cxigcncins que 

pone el BID paru hacer el primer desembolso (informes jurfdi-

cos de la constitución legal del deudor; cumplimiento de rcqu~ 

r;itos legu.lcs p.:i.ra. la cclc:-braci6n del contrato de préstanu y 

del de g~rantfa; el procedimiento de Jicit~cj6n pOblica). 

Otro de los rcguisitos es un pl.:ln completo de invcrsio-

ncs del proyecto, dcsglo.sadv poI" trir:-,cstre cu.lcndcJrio, con ss_ 

ñnlamicnto del origen de los fondos. 

Uno m~s consiste en que el BID debe recibir las " •.• seg~ 

ridades adecuadas de que dispondrti oportunnmcntc de rccur-

sos adicionales suficientes pnra llevar a cabo el proyecto .•. ". 

En otro apart~do so scfialan los requisitos previos a to-

do desembolso, entre los cuales se encuentra una solicitud y 

que en apoyo de 6zta, se le proporcionen al BID los documentos 

y dcmti's antcccdent0s que este pucd.:i " ••. razonu.blcmcntc haberle 

requcr'ido ••• ,,3 / 

.,?/En realidad el desembolso corresponde a una operación de des 
cuento que hace el BID, promovido por Nacional Financiera, ~.
A. De este modo, los desembolsos o descuentos se hacen sobre 
inversiones ya realizadas por M~xico, J.o cual hace que este r!:. 
traso sea rn~s oneroso todavia. 
~/Ver Contrato de pr€stamo .252/0C-XE. 
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Dicha solicitud, los descuentos y antecedentes dcbcr~n acr~ 

ditarsc, a entera satisfacci6n del Banco, el derecho del de~ 

dar a retirar la cantidad solicitada y, ademtis, se dcberli ga-

ranti:::ar que dicha cantidad se:rti utilizada exclusivuJncmte pa-

ralos fines señalados. 

Toduv:ía m~s ir.ipedimcntos se cncue:ntran en una disposición 

relativa a un plazo íinal pLira los d1::sembolsos; 6ste gu~ 

da fijado con precisi6n y, en las condiciones norm~les, cigni-

f:ica ulgún monlo de los prl'.:stamos que no es desconltido, con 

efectos negativos para el pa1s receptor. 

La importancia que llega a tener el monto de: recursos p~ 

gado por el concepto de comisj6n de compromiso, se pone de mE_ 

ni fiesta en los siguientes comcni: arios vert.idos en un semina

rio realizado recientemente.~/ 

1' ... La comisi6n de compromiso, que es un ca5tigo o inte-

rt:;s adicional que se cobra f->Or no disponer con oportunidad de 

los fondos calcndarizados del banco, es un intcr~s que va del 

0.75 al J.2Si scgdn el cr~dito, y actualmente In suMa que se 

h.:i pagado a los baI1cos por tal concepto es siqnificativa (su~ 

rayado nuestro). P~rec0 que c~dB VPZ 0~ m1~ dif!cil cli~incr 

en la ejecuci6n de los proyectos dicha comisi6n, que junto con 

todos los problemas anteriormente mencionados afecta el cum-

~1vt1ase: El Crédito Externo, Alternativas de Operaci6n y Ma
nejo en Condicioes de inflación y dcvaluaci6n. Memoria, SARH, 
1984. 
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plimíento d..:: los programas, obligawJo a solicitar prórrogas y, 

en ocasiones, ~ cancelar cr~ditos''.~/ 

" •.. Las cifras son impresionantes en cuanto a comisión de 

comtJromiso. No hemos podido atraer esos recursos que est~n cii=: 

ponibles, ni dQrlc la fluidez que el pa!s requiere••.~/ 

11 
••• Como lo mencion6 el func:ionario de Hacienda y Crédit.o 

PGblico, los intereses por compromiso que cstti pngando .P.éxico 

son e>:ccsivos, ya que por otra purt_c, el mismo Banco que esta 

prestando con intereses, digamos blandos, comparativos con los 

inlt:::rescs de otro tipo de l.i.:1:-.co:::;, .::.!} n:::i dc:sc·r:bol~ar no cobra 

el intcr6s que suele aplicar'1 .21. 

" ••. La tasa de la comisi6n de compromiso la aplica intc.E. 

namcntc el banco sin tener algan nivel de comparación; esto, 

entre otros conceptos, es una carga muy resada ... , vol viendo 

a la cuesti6n de los desembolsos, aquellos recursos no dcsem-

bolsadas generan pagos con Case en esta comisión de cow~romi-

so bastante considerable -y ya podemos hablar de millones de 

dólares-. Alguna vez uno de los funcionarios del Banco Mundial 

hizo una broma pesada para la parte mexicana, dijo que tan s~ 

5_/Ibidcm., PP· 89-90. 

fL/ Ibidem. , P. 68, subrayado nuestro. 

1/Ibidem., p. 65, subrayado nuestro. 
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lo con la comisi6n de compromiso nosotros est~bamos pagando los 

sueldos y salarios de cas! toda lü gente del Banco Mundial. No 

cabe duda que exageró, pero es cicrto ... •·.B1 

1.4.4. Tipo de cambio 

En este apartado se determina que los desembolsos que se 

efcctucn en pesos mexicanos scr~n adcududos por su cguivulen-

cia en d6lnres u la fecha del rc$pectivo dcscnbolso. Se scñal.:i, 

que una de las obligaciones del deudor puga.doras en pesos mex,! 

canos se cumplirti m0diantc c-1 pary0 do unu sum:1 en dicha moncd.:i 

que equivalga a la obligación calcuJnda en d61ares.~/ Para el 

ctilculo de esta eguiva1 cncia se aplicará el tipo de cambio efeE 

tivo en la fecha del respectivo vcncimient.o. En caso de pago 

atrasado, el Banco podrS a su opci6n cxi gir que se aplique el 

tipo de cambio efectivo en la fecha del vencimiento o en la 

del puga. 

Bajo estas condicion8s, con el cump) imir;;-nto de e::;tu cltlg 

sula se puede apreciar el peso que significan estos contratos 

para el pá1S; en los t~rminos del contrato de Valle de Ju~rcz, 

si se considera la inílaci6n de la cconoffifa mexicana, para 

el año 1988, se habrá pagado 23.G veces el monto ori-

ginalrnente concf>diCTo. Si r:.c co:isidcrt! el ;:!f,c Ce lu .:tr.,ort.iz.:i-

~!~., p. 61, subrayado nuestro . 

.!!1ve:.asc Contrato de Prl'!stamo 252/0C-ME, 
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ci6n final del mismo, probablernentcli1' se habrá pagado l 09. o 

veces. 

1.4.5. Contrato de Garantía 

El mismo d1a que se firman el Contrato de Préstamos se 

firmó el Contrato de Garant1a, que incluye las siguientes con-

dicionantes: 

-El Garante (el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos) 

concede garant1a solidaria e incondicional para el pago 

puntual y debido del cnpital, intereses, comisi6n y de-

más cargos especificados en el Contrato de PrGstamo. 

-El Garante se compromete a proporcionar oportunamente 

de los recursos nacionales los fondos adicionales a los 

del pr~stamo, de acuerdo con el plan de inversiones sa-

tisfactorio al Banco, que sean necesarios para la compl!!. 

ta ejecuci6n de las obras del proyecto. 

-El Garante se compromete a que ningún gruvamen futuro s~ 

bre sus bienes o rentas fiscales en razón de una deuda 

externa gozar~ de preferencia sobre las obligaciones se-

ñaladas en este contrato. 

101se realiz6 una proyección del tipo Ge cambio; con las candi 
cienes anteriores y considerando que los efectos del Pacto de 
Solidaridad Econ6mica s6lo tena.do resultados temporales, el ti 
po de cambio·: pesos por dolar, se c~lculo en niveles siguientes: -
1989-3,224.72; 1990-4,463.0l; 1991-6,176.81 y 1992-8,548.70. 



-El Gnrante debertl cooperar en forma amplia para asegurar 

el cumplimiento de los objetivos del pr6stamo. Con este 

prop6sito deber~ proporcionar al Banco las informaciones 

que razonablemente le solicite con respecto a la situa-

ci6n general del p~C:stamo y a las mejoras instituciona-

les que se realicen en el paf s en lo relativo a la pro-

piedad y uso de lu tierr..:i, tr ibut<:!ción, salubridad y vi, 

v.iendn, educ.::ición y cupucit.uci6n y otros .:i.spcctos rcfcrc.!! 

tes a !u mov1lizaci6n de los recursos nacionales. 

-Proporcionar informaci6n al Banco sobre cualquier hecho 

que pudiera obstruir el logro de los fines del pr~~tamv 

o el cumplimiento de las obligaciones del deudor. 

-Dar facil.i.dadcs a los representantes del Banco para que 

puedan visitar los lugares respectivos de la ejecución 

del proyeclo . .!.!/. 

-El Garante se compromete a guc el capital, los intereses 

y demás recargos del pr6stamo, se pagar~n sin deducción 

alg~na y libres de lodo impuesto, tasó, derecho o rec~E 

go que impongan las leyes vigentes en N6xico 6 que di-

:::hos ~.:igos no ~start:ín sujetos a restricci6n alguna que 

pudiera cxi~tir en sus leyes y a que ambos contratos 

est~n libres de todo impuestos, tasa o derecho apicab1e 
a la celebraci6n, inscripci6n y cjec~ci6n de los núsrnos. 

U1v~ase Contrato de Garantfa, pp. 1-4. 
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1.5. Críticas al funcionamiento real del BID y otras 

agencias financieras internacionales 

Al reflexionar acerca de los c21:\bios que influyeron dccl 

sivamcnte en la econom1a internacional de nuestros t..icrnpos, no 

se puede eludir mc:ncionar el fenómeno L>RETTON wooos}-21 en el 

cual se puso de manifiesto la hegcmon1a cstadunidcnsc en el 

bloque de los paises dcso.rrollados, D.d&rnt'ts de l.:i dcíinici6n del 

rcordcnamicnto financiero int.crnacionc . .il de lo. segunda postguc-

rra . .t'.dicionalrr.entc, .se generó un c6digo de conduct.:i. pura dcte:E. 

minadas po11ticas ccon6micas en los paf~cs su~dcsarrollados; 

cumpl i6, adcr.i.!ls, funciones di ver sus de rni'.:!di ación fi nnncicra e_!! 

trc los 90Li0rnos nw.cion<:.lcs, el si ~-tc~¡r,a de 1 os ha.neo~ i ntc1·n~ 

cionalcs privados y las empr~sas transnacionalcs. El·augc y la 

crisis de BRI::TTON WOODS s~ ha ilsociado al dc~tino del organismo 

que simbolizó en F.tayor medida t.oda esa nucvu. institucionalidnd 

del sistema cu.pitalista: el FONDO MONI:'I'l\RIO JNTEHNACIONAL,1..J/ 

que tendr1a un papel fundamental en el sistema internacional. 

:Csa funci6n se accntu6 en los últimos vcint.c años cuando en el 

marco de la crisis de algunos pa1scs subdcsurrollados sus direE 

tivas comenzaron a percibirse clurar:1cnte corno elementos de óe-

terminados proycct.os de inlcrnaciOn..'.lli zaci6n y domi naci6n. Se 

habla entonces del "modelo fondoraonetarista" .. 

Ulse refiere a la Conferencia de BRETTON wooos, celeLJrada en 
julio 22 de 194 •. 

1~1véase: Pol1ticas globales en el capitalismo: El Banco Mundia1, 
CIDE, p. 9. 
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En el marco de la crisis internacional, li.G cr1tica; al 

FMI, dejaron los círculos acad~rnicos o de partidos de i zquicr

da para venir de los propios gobiernos y de los foros mundíu-

les. 

Sin cmbnr90, BRETTON \100DS no fue sólo el FMI; involucr6 

l u.rnbi!:n l·a cr0aci6n del Bl\NCO Il~'.I'ERNl;.CIONAJ~ Dr:; RECOiJS7RUCCION 

y FO!".EHTO (BIRF) que luego con l.:l CORPOR/\CION F.INANCJERJ\ INTE,8 

NACIONAL (CFI), la }\sociaciGn Inlc:rnacional de Fol71cnto (i\IF) y 

el Centro l1ltcrnacional de Ar~cglo de Di!Qrcncias Relativas de 

Invcr~-.ioncs (Cll..01), constituyen lo guc se denomina gcnC.ric.:i

menlc como el Bl~NCO MUNDIAL. 

Desde e!>la perspectiva, se ha configur¿¡do repetidamente 

la imugcn de un banco que actda siguiendo con fidelidad los ll 

neam.:icntos trazados por el F'MI, dado el origen común de ambas 

entjdades, la condición previa de pertenecer al FMI, para ser 

miembro del BANCO J•:undial, sus Sntimu.s ':inculaciones institu

cionales y ciertas concepciones afines respecto a la problcmti

tica del desarrollo econ6mico. No obstante las diferencias de 

sus respectivas actividades financieras. el na se dedica a 

problcmil.G de Bii.LANZAS DE PAGOS y ci Banco Mundial a la asign~ 

ci6n de recursos dirr.>ct.=i o ir?cHrc:ctw.:í,.;;nl(;, vi11culacia con secta-

res productivos, se percibe una idcntid.:id de prop6sitos y de 

polfticas de ambas instituciones respecto al sistema econ6mico 

internacional. 
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El Banco Mundial, l_:!/ en sus inicios, fue el mtis d~bil, el 1: 

limitado y el menos conocido de ambas entidades. Sin embargo, pr 

riorrncnte alcanzó un lugar importante en el esquema inti:rnaC'ionz. l 

contemporáneo. Se le asignnron objetivos de reconstrucción y de: 

mento en el cual se inclu!a el concepto de desarrollo, apoyado C:~, 

!lltimo por los países subdesarrollados. De este modo, dcspu6s di 

l 968 el Banco concC'ntr6 todos sus recursos en los pa.1'ses subdesar 

llado~. a lo cu~l contribuyeron, sin duda alguna, los movimiento~ 

l.iberaci6n nacional y de dcscoloni ztici6n de cr:.tos paf' ses. 

Posteriormente, ciertos cambios en la polftica norteamcrici1· 

de ayuda provocaron nucvus modalidades de funcionamiento del Banc, 

Mundial; el mtís importante de ellos fue que la ayuda .bilateral cll 

tados Unidos se inclin6 hacía fines de seguridad nacionnl. Como 1 

secuencia, este paS:s busc6 reorientar su üyuda a los pafses subdi.:.·. 

rrollados h~cia mecanismos multilaterales que estaban bajo su COJl 

trol, abandonando los canales bilaterales. 

En la 6poca de auge de esa pol ftica, se fundaron organismo~; 

sistemas patrocinados por Estados Unidos, que tendrían gran influ 1 

ci.:i cm i1mGrica Latina como : el Banco Interamericano de DcsarrolJ 

BID, el Banco de Exportaciones e Importaciones, ~"'=:U.WINK, la A gene 

Interna <.:ional de Desarrollo, AID. 

l~/ ~-·p. 105 
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l • 5. l. BANCO MUNDIAL y BID 

En el plano latinoami:r icano, el Banco Mundial e s t ~ 

rclacionadocon el BID. l.;/ Las clifercnci.:is inicie.les cnt:r.c ambos 

organismos se debieron al contexto en que surgió el BID, dado 

que la crcaci6n de este Banco fue promovidu por algunos países 

latinoamcric~nos en contra de las posiciones de Estados Unidos 

y como l'Xprc:si6n de protcsltl por Ja polftic:.:i del B.J.nco Mundiu.1 

en la región, argumentando que los recursos asignados a Lutino~ 

m~rica crQn insuficientes. 

Lu crcaci6n del BID parti6 de la mism .. 1 idea que ten.iCJ el 

Banco Mundial acerca de que el proceso de dcs<.irrollo de la re-

gi6n se vc!a frenado por la escasez de recursos financieros. Sin 

embargo, hubo una diferencia cualitativa con rclaci6n a la co~ 

cepci6n de Banco; mientras fstc daba prioridad u las inversio-

nes en infr,;cst.ructura, el BID oricnt6 sus recu::~os en invcrsi~ 

nes en el ~rea social y financi6 directamente a la industria y 

a la agricultura. No obstante, la oricntaci6n duda al BID en 

los Gltimos afies es bastante semejante a la del Banco Mundial. 

La relaci6n cada vez mayor entre el BID y el Banco Mun-

dial es todavía rn~s evidente cuando se analizan sus mecanismos 

operativos y de decisi6n1 amb4G instituciones esttin bajo unp. 

L'i'Idem., p. 106. 
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influencia decisiva de Estados Unidos, captan la rn.'.lyor parte de 

sus fondos en los :mercados de capitales privados y,en los Cilt_á:. 

mas afias, han empezado a financiar conjuntamente proyectos en 

algunos püiscs de ;...m6ricn Latina. 

Adicionalmente, a pesar do gue no existen misiones conjun 

tas o ~imult~neas, se establecen vínculos crecientes en mu.teria 

de consultas, intcrcumbio de infcrrn~ci6n cor.iplcmcntaria en pr!2, 

yectos y otras for-m..'ls de apoyo mutuo. 

Las principales cr1ticns gue se l1an hecho n estas inslit~ 

ciones son las siguientes: 

-Sus pol~ticas de financiamiento ponen 6nfasis especial 

en el proc("SO de modernización de Jn <>gricu)tur.:i, introdu -

cicndo patrones caracterizados por el uso intensivo de 

fertilizantes, maquirilria y equipo, riego, semillas me

joradas, insecticidas, lo cual no sólo no ha traido los 

beneficios esperados, sino que ha empeorado las co~ 

djciones de la agricultura mexicana. 

-se da importancia relevante a determinados bienes cuyas 

perspectivas de exportación se consideran m~s favora

bles: carne, alimentos balancca~os para ani~~les, p~sc~ 

do, madera, papel, frutas y legumbres. Al respecto, en 

el capitulo III, se abord~ la importancia que el ganado 

de carne y el algod6n de exportaci6n tienen en el patrón 



de cultivos de Valle de Ju.!ire2, Chih. 

-En la relación entre el volumen de pr6stamos aprcbados 

y el monto desembolsado (cfeccivamcntc entregado), se 

encuentra que en el pcr!odo 1961-1979, en Am~rica Lati-

na, entre 30 y 47i de los pr~stamos no han sjdo desem

bolsados. ]_6/ Lo cual se c:-:plica no sólo por los probl!::. 

mas de balanza de pagos de los puf~cs receptores, sino 

tambi~n por la pc1sici6n c.:i.utclos.:i. de la institt.1ci6n re~ 

pecto al dcsernbol so de sus fondos. 

-Los pr6stam'Js aprobados tiene estipul acioncs para su 

puesta en marcha. l\ trnvGs de una Jjcitacj6n intc>rnaci_e. 

nal se convoc<:i a cmprcsc~. interesadas en la cjecuci6n 

del proyecto y los consultores encargados de evaluarlo 

deben SP.r u.probados por la instituci6n financiera. Las 

especificaciones tCicnicas íij.udas por estos consultores 

(en su mayoría cstadunidcnscs) reducen en muchos proycE 

tos la capQcidad de las empresas nacionales pára campe-

tir en estas licit.acioncs (concursos), tanto por facto-

res Lccnol6gicos como de costos. 

-La forma en que se no~ran los consultores y se establ~ 

ccn lú!i criLL:rioi:; para ll~var a cabo los proyectos, mu-

chas veces afectan ncgativam~ntc a la economia de los 

LYibidern., p. 67, Para mayor detalle, v6ase el apartado 1-4. 
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países subdesarrollados ya que no se favorece la produ~ 

ci6n interna y se promueven las importaciones de pa!ses 

desarrollados. 

-Los principales destinatarios de los pr6starnos han sido 

la ganadería y lcis proyectos de riego. En el primer ca-

so, se convierten en elementos irnport..ant.es de cxportn-

ci6n de carne de bo•:inos hacia los rne:rcados de los países 

desarrollados, cspcci<.Jlmcntc el nort.camcricano. l_J/ 

-En los pr65tarnos para riego, !o:~:-:ico ocupa un lugar iinpo!_ 

tantc. Ln nucst..ro país, la expansi6n de la infr.:wstruct~ 

ra de riego se volvi6 indispensable para la utilización, 

cada vez mtis intensiva, de nuevas tecnolog!as altamente 

productivas, empleadas principnlmcntc en la producci6i1 

de bienes para la exf•ortaci6n. 

-La ir;i¡:;.ort~ncia guc c!:las agcnc:i as fi nn.nci0ras asign<J.n 

a la productividad se relacion~ con la producción de un 

excedente ccmcrc:alizable. Los estfmulos a los pequeños 

productores para cultivar Uicncs agrfcolas que sean de-

mandados por el mercado (nacional o internacional) dís~ 

de autoco~su~o. C~mo la corr.pra de esos bienes esta con-

1? Idem. / p. 79. 
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trola.da por grandes cornpafi:fas corncrcializadoras de pro-

duetos agr:fcolas, los resultados de una mayor productivi 

dad no benefician finolmcnte a los productores, sino a 

dichas compañ1as, en su rr,ayoría transnacionalC:'s. l_B' 

t.a'rdem., p. 84. 
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1.6. Los prfstamos del BID ¿ayuda o reconquista? 

T6rminos coma "cJ.yuda" o •·asistencia al desarrollo", tic-

nen connotaciones humanitarias y caritath•as. Partiendo de es-

tos conceptos s& podrfa creer que la ayuda se orienta hacia 

las regiones en las que la miseria es mayor y hacia las que m.s_ 

jor emplean los recursos para terminar con el estado de pobre-

za! Sin embargo, un anrilisis de los datos existentes r.lllestra 

que esto no es cierto. 

Entra 19G7 y 1969, la India y Pakistán, dos de los paises 

mtis pobres del mundo, recibieron 2 y 3.7 dólares, respectiva-

mente, por cabeza. En contraste, Liberia recibió 21.S d6larcs, 

Laos 23.7, Jordania 22.5, Rcpóblica Dominicana 13.2 y Vietnan 

del Sur 26.0 d6lares pcr c~pita {este dato no incluye la ayuda 

militar). 

En I=án, no obstante los enormes ingresos obtenidos del 

petr6l00, se recibieron ccrc~ de 3 d6l~res de ayuda. Venezuela, 

pafs gran productor de petróleo, fue de 6. 3 dólares. Cc..mo s.; 

puede apreciür el grado de pobreza del pais receptor y los se~ 

timicntos caritativos no purcccn dG!scmpcñ;;1r un papGl aprecia

ble en la repartición de la ayuda. l;¿/ 

Las ;:i.finidadcs idcol6;-icas, se puede afirmar, han sido 

1~ 1ver: ¿,;~'Uda o recolonizaci6n?, Editorial Siglo XXI, p• 60. 
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mtis determinantes, según se desprende de considerar que los b~ 

ncficios prioritarios de la ayuda de una democracia parlament2_ 

ria como los Estados Unidos, gobiernos no representativos y 

aun francas dictaduras de tres continentes. Er.liratos medievales 

son sostenidos por fondos públicos votados por el Parlamento 

británico. La democracia francesa mantiene con vida en Africa 

regfrncncs guc cnc~rcelan a sus opositores polftícos. 

U:-i antiguo presidente del Banco ~~i..1ndl21.l, c-n confeHi6n 

cinicaseñalaba que " ... determinados pafses han indicado clara-

mente que no consideran el financiamiento del dcsnrrollo rn.;'is 

que como una subvención disfrazada a sus e>:portacioncs ... ". 2111 

Para los Estados Unidos sus intereses como sus pol!ticas 

de nyuda, tienen una gran importancia, entre las cuales el co-

rn~rcio ocupa una posici6n destacada. Se ha estimado, en 1960, 

que el 90t de .los fondos de los program."ls a~ asistencia mili-

tar y casi la mitad de los de la ayuda económica fueron gasta-

dos en los Estados Unidos y que cerca de medio mill6n de pers2 

nas se emplearon en ese pais para producir bienes y servicios 

cuyo origen eran los gastos de seguridad mutua?ll 

En tod.:is las políticas de ayudn siempre existe un motivo 

presente, que permite a los proveedores de ayuda juzgar de su 

_Q' Ibidem., p. 61. 

~J,fidem., p. 61. 
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eficacia y es lit intenc.i6n de ganar 32_1 y donde ya existe aqu~ 

lla, de conservar y extender su influencia sobre el país receE 

tor. 

La ayuda al extranjero es el ;instrumento mtis barato pa.ra 

lograr la dominacitln y reemplazar n los conflictos armados en 

la b~squcda de poder e influencia; representa una modulidad mg 

nos destructiva que los ~~todos tradicionales; es una fuente 

rclativa.·nentc inofensiva 1 preferible a ln guerra, si se toma 

en cuenta la voluntad de podcr~o de las grandes naciones, su CE 

p!ritu agresivo y su nc-cct.idad e-terna de- dominio. 

Los p.:ii:.ses que se vieron o!:.iligados a renunc-i,1r .1 sus im-

perios han halla:J.o en la ayuda el medio rn.1s u.propiad9 pura pro 

longar su influencia y su poder. Estas poJ:1ticas de ayuda se 

J1an manifestado como la innovación rntis importante en el gra.n 

cambio contcmpo::-tinco de la costosa presencia colonj al a un COJl 

t.rol indirecto más depredador 2l_/. 

Si esta ayuda ha de procurar una lealtad pol!tica, una 

tom~ de posici6n int.crnacional en favor del ad\•crsario econ6mi 

co o pol!tico del pa1s dcsarroJ lado, implica la dcscalificaci6n 

del país como objeto de la ayuda, yu. que los objetivos de? esta 

son económicos y, a l~ vez, políticos. 

22.1raem., p. 63, 

23..lraem., p. 63. 



. 35. 

Se puede afirmar de modo concluyente, que la ayuda está 

al servicio de objetivos variados y sólo uno de ellos, no el 

más importante, es la aceleraci6n del dc:~sarrollo. Con mucha 

frecuencia, está en lo m~s bajo de la lista, al final de los 

demás objetivos. 

En la Am~rica Latina el balance de div:isil.s, considerando 

los ingresos por exportacionGs, servicios, invcrsionG>s priva

das y prGstamos, as1 cor.10 los cgrcsos. 2.± 1 Oc hc:cho, C'n ciertos 

países, l.\ pesar de la ayuda. y de las in'-·crsionos privadas .su-

plemcntarias, salían sumas mtis importantes para el sü-rvicio de 

la deuda y para pagar los L>encficios, Por ejemplo, Brasil, Ar-

gentina, Chile, Malasia, MC'!xico y Zambia en 1967 hab1an pagado 

m~s por concepto de intereses y beneficios de lo que recibieron 

en nueva~ inversiones y ayuda. 2.!j/ 

De este modo, son nuestros paises quienes ayudan a los 

benefactores industrializados. Y 1a lista de pafses faV_E. 

rccidos de esta forma crece cada dfa y no es mero accidente que 

los problemas pol:fticos de los pa:fses subdesarrollados se pre-

sentcn en los pa!ses que ya est.'.'ín en la ] is ta o que fu.l ta poco 

para que apar~zcan en ella. 

2.!J/v6asc: Review of Internat.ional Trade and Dcvclopmt;?nt, 1969-
70, primera parte, p. 48 de la ·versi6n r.iimcogr2f:iada, UNCTAD, 
Ginebra. TD/B/309, 7 de agosto de 1970, citado en: ¿ayuda o 
recolonización?, Siglo XY.I, p. 71. 

25/ver: ¿Ayuda o recoloñizaci6n? .... , p. 71. 
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1.7. Las obras de Grande Irrigación c-n M6xico 

La pol~tica hidr~ulica ha constituido uno de los soportes 

de mayor importancia que el Gobierno Federal ha utilizado para 

dinamizar e1 proceso de des¡:¡rrollo agrfcola. Las obras de rie

go realizadas desde ~pocas prchispSnicas hasta 1919 pcrmit1an 

regar unas 900 mil hectáreas, muchns de ellas fueron cjccutad.:t!-

por los particulares. La intervención del Estado se reduc1a 

principalmente a otorgar concesiones para el uso de las aguas 

y el financiamiento de las obras. 

Terminada la lucha <.lrmuG.:i. c.:l l:!:;t.::ido dcciC.i6 dar un impul -

so vigoroso a la agricultura de riego. En 1921 se crc6 la Di

rección de Irrigación, dependiente de la Secretaria de Agricul 

tura y Fomento, cuyas principales ar:livid41dcs fueron de carác

ter preparatorio, entre las que pueden citarse la orga11izaci6n 

del servicio hidrol6gico; la realización de cstudio.sdc peque

ños proyectos; la op~racj6n de obr.:is de riego y l.:i construcci6r, 

de pcquefias obras, como reparación de canales y diques, obras 

de drenaje y perforación de algunos pozos. En l924 se suprimi6 

la Direcci6n de Irrigaci6n y sus funciones se transfiri&ron 

al Departamento de Rcglamentaci6n e Irrigaci6n (1924-1925), C]:! 

yas labores fueron de grün im¡:iort.:incia porque sirvieron de 

base para la creaci6n en 1926 de la Comisión Nacional de Irri

gación (CNI), la cual se encargaría de llevar a cabo la cons

trucci6n de obras de riego. Con este prop6sito, se elaboró y 

entró en vigor en ese mismo año la Ley de Irrjgaci6n, que maE 

c6 con la construcci6n del disLrito de riego Pabell6n en Agua~ 
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calientes, el inicio de una etapa ininterrumpida de ejecuci6n 

de obras de irrigación que han contribuido notablemente a la 

transformaci6n del pafs. 

A partir de la creación de la CNI y durante la d6cada da 

los treinta, las acciones se orientaron hacia la construcción 

de infraestructura de riego a lo largo de la frontera norte, 

con el fin de fortalecer el desarrollo econ6mico y social de 

esa región e integrarla a la cconomfa nacional, 0stablccicndo 

derechos al aprovechamiento de las aguas del rfo Colorado y de 

los afluentes del r1o Dravo. Con base en esta pol1tica, se 

crearon los primeros distritos de riego en los estados front~ 

rizos de Baja California, Coahuila, Nuevo León y Tam~ulipas. 

Por su parte, en el centro del pais se mejoraron algunos sist~ 

mas antiguos deteriorados durante la Revolución. 

A fines de la d6cada de los treinta la pol1tica de irri

gación se orient6 a complG<mcntar la reforma agraria en bcncfl, 

cio de ejidatarios y pequeños propietarios. Fue asf como se iE 

crementaron notablemente las inversiones on g1·ande irrigación 

y se iniciaron las de pequeña irrigaci6n. De esta manera se 

abrieron amplias zonas de riego en la Laguna y el Bajio, y se 

busc6 una mejor distribución territorial de la invQrsiGn me

diante el inicio de obras en 18 Estados de la República. 

En la primera mitad de la décadn de los cuarenta, dadas 

las condiciones internacionales prevalecientes, se dificulta-
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ron las importaciones no sólo de bienes de capital sino tambHh. 

de los de consumo, por lo que el Gobierno cmprendi6 un pr~ 

grama de d0sarrollo nacional para satisfacer las necesidades 

alimentarias de la población. Dicho programa contcmpl6 el incr~ 

mento de la proclucci6n agrfcola para sustituir las importacio

nes y parLl exportar materias primas, lo cual motivó un refuerzo 

a los program.:ts de construcción de obras de irrigación. 

En las primeras etapas, los distritos de riego se constr~ 

ye ron procurnndo la rr:i:xima cconom.ía y ejecutando Gnicamcn te la:; 

obras indispensables para ponerlos en op~rDci6n en el menor pl~ 

zo posible, aunque hubiera que postergar la construcci6n de la~ 

estructuras necesarias para una operación eficiente.~.~ partir 

de 1947 se creuron comisiones pura el desarrollo de cuencas 

completas de gründes rfos como base del desarrollo regional, 

y se consolidaron los grande5 élislritos de riego de sonora y S.,;!. 

na loa. 

Desde 1960, la invcrsiCín ptlblica carnbi6 su estructura red~ 

cicndo el porcentaje destinado al sector agropecuario. Ello rc

percuti6 en un descenso de los incrementos de nuevas supGrfi

cics de riego. En esa d~cada se detectó la necesidad de adecuar 

las obr~s de los d~strito~ y se cstableci6 el programa de roh~ 

bilitaci6n. se formularon en este per!odo planes de intercone

xi6n de cuencas en varias regiones, como los del Centro (PLHICE?: 

del Noroeste (PLHI?~O) y del Golfo Norte (PLHIGON), y programas 

de alcance nacional, entre los que destacan el Plan Nacional de 
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Pequeña Irrigaci6n, enfocado hacia las regiones que por sus cog 

diciones naturales no pueden contar con grandes áreas regadas, 

ya sea por escasez de agua o de tierras, asi como el Plan de 

Mejoramiento Parcelario (PL;-"'U:PA). 

En este proceso, en 1972 se C>:pidi6 la nueva Ley Federal 

de Aguas y en 1975 se formuló lu primera versión del Plan Na

cional llidr~ulico, el cual considcr6 las PGltiplcs relaciones 

cnt.rc regiones y sectores de la econc--:<,fa en el n.anejo <le los 

aprovcchamicn~os y en la pr~servaci6n del agua. 

Los rcsult.udos de l.:iz cst::-,:ite:gias sc·g~idas por la polfti_ 

ca hidr~ulica, en sus diferentes ~nfoqucs desde 1926, denotan 

el gran esfuerzo realizado inintcrrupidamcntc por los regíme

nes post revolucionarios, que hizo que M6xico se colocara en 

el sexto lugar mundial e:n materia de riego, e:nlrc los 132 pa_1 

sc:s registrados en la Comisión Internacional de Riego y Oren~ 

je. 

Como resultado de la polftica hidroagrfcola, se cuenta 

en la actualidad con alrededor de 5.4 millones de hcct~reas 

con infraestructura. Con esta superficie se ha logrado produ

cir aproximada."ilcntc el soi del \'alor de la produccil5n agrfco

la nacional; impulsar la ocupación del territorio y su inte

gración, especialmente en las ~reas fronterizas, as! como ap~ 

yar la reforma agraria y el desarrollo rural. 
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La irrigaci6n ha contribuido a integrar un sector agrfco-

la moderno apoyado por la investigaci6n agrf.cola y otros rr1eca-

nismos institucionales. En la administi:aci6n 197G-1982, con la 

creación de los distritos de temporal, se busc6 acelerar la 

tecnificaci6n de las ~reas de temporal, que habían sino descul 

dadas en el pasado. 

Con los sistemas de grande y pequeña irrigación se ha di~ 

tribuido en lodo el pafs la actividad cconGmica, no solo la 

agrícola sino, por sus efectos indirectos, lA industrial y la 

de servicios; asimismo, se han creado nuevas poblaciones y 

al.ras, antes pequeñas, se han desarrollado. 

Para el riego ÜC' nproxima<l<.mcntc s .. 1 rnillont'.S Uc hc-cttírc~~ 

se extraen alrededor de 45 mil millones de m3 al año. Gran pa~ 

te de este volumen proviene del 33i de la capacidad de almac~ 

namicnto en presas. Del volumen extra1do para riego se consu

men unos 37 mil millones de m
3 

unt:nlcs, de los cua]es el 24i. 

proviene de aguas subtcrr~neas. La infraestructura hidroagricg 

la consiste en l 261 presas de almacenamiento, 2 093 presas d~ 

rivadoras y alrededor de 11 500 pozos profundos. A tal infrae~ 

tructura debe agregarse la existencia de m~s de 90 mil kil6mc-

tres de canales y caminos. 

La inversi6n acumulada desde 1926 a la fecha en los pro

gramas de infraestructura hidroagricola en grande y pequeña irr1 

gaci6n, rehabilitación y mejoramiento, se estima superior a 550 

mil millones de pesos de 1981. 
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En realidad no se tiene una delimitación precisa para di

ferenciar las obras de grande y pequeña irrigación; sin embar

go, para su caracterizaci6n p~eden tom:-irsc en cuenta el costo 

y la capacjdad de riego. En lo concerniente a la opcraci6n, en 

la pequeña irrigación cst3 responsabilidad recae en los usu~ 

rios, mientras que en grande irrigación la realiza el Gobierno 

Federal. 

La superficie f!sica de distritos de riego es de 3.2 mi

llones de ha; en 1979 se alcanzó llna superficie cosechada de 

J.l millones de ha. En cuanto a la tenencia de la tierra, la 

participaci6n cjidal en la superf icic irrigada ha sido crecie~ 

te. Desde el inicio de los afias cua1e11ta los ejidos ya posc!an 

un poco m.!!s del 50~, del <'irca de riego y en el presente alcanzan, 

entre cjidatarios y rninif~ndistas, cerca de las tres cuartas 

partes de la superficie bajo riego. 

El 57% del agua e%trafda para riego se utiliza en predios 

ejidalcs y el 80% de esta porci6n se degtina a parcelas con s~ 

pcrficie menores de 10 hect~reas. El volumen restante se emplea 

en ten-en os particulares. De esta Gl tima cifra, el 27i se des

tina a predios ~nares de 10 hu. 

Al analizar la producción de los distritos de riego, se 

observa que el 80% del valor de esta producci6n se obtuvo en 

ague1los distritos construidos antes de 1964, los cuales requ,! 

rieron de una inversi6n del 55% del total de la estimada en 
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270 mil millones de pesos de 1981. Los que se construyeron a 

partir de 1970, con el 30i de la inversión acumulada de grande 

irrigaci6n, aportan únicamente el Si. del v.:?lor de la producción 

actual. Lo anterior constituye un problema que debe superarse. 

El hecho de que las inversiones realizadas en irrigaci6n 

durante la 61 tiwa dtcadn resultaran menos rentables que las 

efectuadas con anterioridad se debe al maycr costo de las obrns; 

a períodos de construcci6n y maduración m.!i.s amplios; .:1 probls: 

mas sociales, de organi:~ci6n y de ~cncncia d~ la ·tierra; a la 

falta de una cultura agricola de riego en las nuevas zon~s de 

proyectos; a una disminución de la inversión privada bodegas, 

agroindustria~ y lfneas de cr~dito; y a la falta de ~na tecno

logía agrfcola adecuadD. y probada para zonas agr!colas trc,pic~ 

les y scmitropicalcs. Esto ha originado guc a lo fecha existan 

muchas superf ici~s con infraestructura que no cst~n en produc

ci6n conforme a lo programado. 

El programa de infraestructura hidroagr!cola de pequeña 

irrigación construyó obras que en el pcr1odo 1937-1976 benefi

ciaron a 770 mil ha. El 4 2% de estas obras se llevaron a cabo 

entre 1964 y l976. Para 1982, se estaba generando con este ti

po de obras aproximadamente el 10% del valor de la producción 

agricola total. 

1.7.1. Rehabilitaci6n 

Con el objeto de terminar obras inconclusas en algunos 
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distritos, y en otros llevar a cabo la conservaci6n diferida, 

en 1962 se inici6 el programa de rehabilitación y mejoramiento 

de los distritos de riego. 

Los sistem.Js actuales de cvaluaci6n enfrentan problemas 

en la cuantificación de los beneficios du la rehabílitaci6n en 

la producci6n y productividad de los distritos. Sin embargo, 

se dispone de resultados positivos, com::t en la Laguna, que in

dican las posibilidades de les prog~u~~s de este tipo. E~ este 

caso se aumcnt6 la ¿i~ponibilidad de agu~ dQLido a qua se 

dujeron pCrdidas en conducción, se consolidó y uumcnt6 la su

perficie cultivable de riego y Sl~ c.Jmb.i6 el patrón de cultivos. 

Como oti·os beneficios, se aurn0nt6 la oferta de trab.:i.jo rural 

y los salarios, se mejoraron los servicios sociales para la P9. 

blací6n y se íncrcmcnt6 en formu considerable el volor de la 

producción total. 

1.7.2. Drenaje y Temporal 

La e>:periencias en obras de drenaje es rclativarri.;ntc re

ciente. Hacia 1982 se contaba con una supErficie de aproximad~ 

mente 240 mil hu. beneficiadas con este lipo de infraestructl!_ 

ra. Sus resultados iniciales indican que es posible lo9rar. r~ 

sultados productivos consolidando ~reas temporaleras dispersas 

con mfnima inversi6n y que favorecen la actividad de un mayor 

nGmero de productores. Un caso relevante es, en este sentido, 

el del Programa de Desarrollo Rural Integrado del Tr6pico HG

medo (PRODERITH), para escenarios tropicales hl'imedos y subhG

medos. 



• 4 .¡. 

1.8. Importancia de los Distritos de Riego en la produc

ción agrfcola nacional 

De los numerosos factores que inciden en la c:-levaci6n de 

la productividad agr~cola, el m§s importante es la irrigación, 

ya que con el suministro oportuno y adecuado del agua se aseg~ 

ran las cosechas y se hace posible el desarrollo de cultivos 

m¡'is rentables. 

Los productores localizados en las tierras de riego han 

Ci.:ple;id.u maquinaria agr1cola, fertilizantes, insectici-

das 1 fungicidas, semillas mejoradas y otros insumos, y han co!]_ 

tado con suministro de cr6dito y servicios de extensionismo e 

investigaci6n. Todos estos factores, aunque no son pfiVativos 

de las §reas de riego, se aplican a ellas en mayor proporción, 

debido a que las tierras de temporal están sujetas a las candi 

cienes aleatorias del clima; además de gue muchos de los insu

mos pierden gran parte de su eficacia cuando no cuentan con 

agua suficiente y bien distribuida. 

La superficie y el valor de las cosechas en los Distritos 

de Riego han aumentado en forma constante. Mientras en 1930, 

la superficie cultivada y el valor de las cosechas en área r~ 

gada representaba el O.lt de las cifras totales, las cantida

des correspondientes al año de 1966 fueron de 14. 0% para la 

superficie cultivada y de 29% para el valor de la producci6n 

En contraste, la participaci6n de la superficie cultivada en 

áreas de temporal se redujo de 99.9% en 1930 a 86% y el valor 

de 1a producci6n de 99.9 a 71%, en el segundo año citado 
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de la producci6n de 99.9 a 71%, en el segundo año citado~~/ 

Estas cifras permiten concluir que la producci6n agrfco-

la en tierras de riego ha logrado avances mayores a Jos de la 

agricultura de temporal, ya que si bien la superficie cultiva-

da en tiorras de riego registró incrementos considerables en el 

período en estudio el crecimiento del valor de la producci6n 

fue scnsiLJ.::;,'7,c;ite mayor. 

Por su parto, es significativa la reducción relativa del 

valor de la producci6n en ~reas de temporal, a pesar de lama-

yor superficie cultivada. 

Del an~lisis de la estructura d~ la producción agr!cola 

total en el país, durc:mte el período 1930-66, se: puede afirniar 

que son cinco los productos que absorben alrededor del 50% de 

la producción agrfcola: algodón, ma!z, trigo, arroz y tomate. 

Por otra parte, importa señalar que los productos agr!colas me!! 

cior.ados se: obtienen en alto porcentaje en las ~reas con 

obras de irrigaci6n. Como ejemplo, de la producción total de al 
god6n y de trigo, el 75. 9i. y el 75. si, rcspccti\•amcnte, se cos_g 

chan en á'.reas de riego, con elevados rendimie>ntos CJ!.H:? ?:.:i.n p..::rmi 

tido abastecer el mercado interno de productos que, como el tri 

90, se importaba en cantidades consid~rables antes del año 1957. 

2.flvéase: La irrigaci6n como factor del bienestar campesino, en: 
Bienestar campesino y desarrollo econ6mico, FCE, p. 107. 
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Las cifras de inversi6n en obras de irrigación y el valor 

de las cosechas (Cuadro 1), ponen de manifiesto el aumento de 

la productividad lograda en dichas áreas. Se deriva tar.il:ii~n que 

la riqueza agrícola generada en los Distritos de Riego es tan 

grande, en comparación con las inversiones realizadas, que no 

puede dudarse de la justificación del costo que, además de ha

ber fo:ncntado el desarrollo del pafs, le ha evitado una grave 

situación de insuficiencia en el ü!Jü~to <lo 0J-i;:10nlos e insumos. 

r:n e:l Cuadro 2, s.:: pi.:edc ¡:¡¡.:.:r0ciar lü rn<:lyor productividad 

de las tierras de riego en rclaci6n con las no irrigadas; en 

~1 se puede observar que el producto por hcct~reu en las áreas 

de riego representó el 246t del producto por hect~rcó obtenido 

en las Areas de temporal, en el afio 19C6. La obra de irrigaci6n 

realizada de 3926 a 1966 ha pcrmitidoquc los Distritos de Ri.s_ 

go aporten cerca del 30% del valor de las cosechas, ocupando 

s6lo alr0dcdor del 151 de la superficie cosech~da. 

El aumento de la productividad en las zonas de riego peE 

mitc que los niveles de ingreso sean superiores a los de las 

~reas de temporal y explica que su población haya acortado la 

distancia en materia de ingresos, con. respecto a la población 

ciedicada a la ci.L·tividad r10 ctgi.fcola, eu tanto que la que ha

bita 1as zonas de temporal continda rezagada. 

Por otra parte, los mayores niveles de productividad al 

canzados en el sector agr!cola, comprenden a las áreas de rie-



CUADRO no. 1 

INVERSIONES E>l IRRIGACION' Y. V/\LOR DE L1\S COSECfü\S EN LOS DISTRITOS DE RIEGO 

{Millones de Pesos) 

TI~IGlES rn IPJUGt"l.CIUl H':l..-'(Jln'E DE LAS l.:OSf:U-iJ-'\S lU:1.1\C1Ul l!l<IJ~ 
l\llos 1 9 6 6 l 9 G G 'IO CAPITJIL 

1\. n u a 1 Acuttulado 1'\. n u .:i 1 k:ur:ul.:ido ( % ) 

193& 21 122 172 l 019 
1937 29 151 200 1 219 7G 523 43 

1938 29 100 180 1 407 G9 447 32 

1939 54 234 JS4 1 7hl 97 G3G 36 

1940 31 265 190 1 959 87 556 28 

1941 53 318 310 2 277 143 057 38 

1942 61 379 332 2 609 244 327 51 

1943 01 4GO 365 2 974 264 190 40 

1944 117 577 430 .3 ·í04 314 153 34 

1945 140 717 462 3 866 361 191 31 

1946 189 906 542 4 400 553 1 585 36 

1947 219 1 125 593 5 001 600 1 647 33 

1948 240 1 365 606 5 607 759 1 917 34 

1949 251 1 616 579 6 186 967 2 229 36 

1950 359 1 975 757 6 943 l 504 3 170 46 

1951 422 2 397 717 7 660 2 065 3 511 46 

1952 548 2 945 898 o 558 2 083 J ·41.1 40 

1953 574 3 519 960 9 518 2 044 3 410 36 

1954 619 4 138 946 10 464 3 621 5 533 53 

1955 643 4 781 865 11 329 4 333 5 828 51 

1956 802 5 383 774 . 12 103 4 55G 5 854 48 

1957 642 6 025 791 12 894 5 770 7 109 55 

1958 657 6 682 775 13 669 4 927 5 814 43 

1959 680 7 362 793 14 462 4 126 4 811 33 

1960 788 8 150 875 15 337 4 946 5 495 36 

1961 761 8 911 838 16 175 6 300 6 936 43 

1962 1 377 10 280 l 489 17 664 6 566 7 098 40 

1963 1 398 11 686 l 503 19 167 6 297 6 769 35 

1064 2 OR4 13 770 2 151 21 318 7 930 8 184 38 

1965 l 745 15 515 l 768 23 OBG o 223 8 330 36 

1966 1 796 17 311 1 796 24 882 8 284 8 284 33 

¡UlN'IE: Ela00raci6n propia con da tos de: 
~: Campesinc> y Desarrollo E::on(rnico. Fondo de Cull-ura Ek:orúnicn. p. 102. .... ..., 

•. 
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go, ya que se estima q:.ie de 1950 n 1960, alrededor de un aoi 

del crecimiento del producto agr:!'.col u se gener6 en los predios 

que producen entre 25 000 u 100 000 pesos y m~s de 100 000 pe

sos~l/ El 3.3t del total de predios dedicados a lu agricultura 

y el 4J.7i de la superficie de riego, en 1960, se encontraba 

dentro de dich.i r.Ja.sificaciún, por lo que se puede concluir que 

el aumento de la producciGn se generó, b~sicarncntc, en las zo-

na.s de riego. 

si se considcr.:i que c::n los Distritos de Riego habfa 

244 645 usuarios (Cuadro 3), con predios de O a 5 ha. de supe! 

íicic, que representan el 70.4!. del total de usu¡jrios, se puc-

de llegar a l.:i conclusi6n de que, u pcs.:i.r de la pcqui?ñez de sus 

predios, ninguno de los usuarios citados, se encuentra en el 

grupo de infrasubsístcncia~ el resto deben encontrarse dentro 

de los grupos que tienen ingresos supcrj ores. 

Es notable la forma en que las obras de riego han elimi-

nado los llamados predios de infrasubsistcncia, que son,on rea-

lidad,.trdniíund]o5 en zonas de mal t.cmpora1, cuy.:i producci6n 

media se calcula en .$750.00 nnuulcs Si se consjdcru guc en e~ 

2.llvtiase Reyes Osario, Sergio. El desarrollo de la agricultura 
necesaria. Versión revisada del Resumen y prcsentaci6n de la 
obra de Salomón Eckstein. El macro macroccon6rnico ;del problema 
agrarios mexicano. Revista de Comercio txterior, marzo de 1969, 
p. 232, citado en Bienestar Campesino y Desarrollo Econ6mjco, 
pp. 



CUADRO No. 3 

DISTRIBUCION DE L,\ PROPIEDAD E:-l LOS DISTRITOS DE RIEGO E~I 1966 

A'l'I lílJOS P.t.~UE.i.'. :, 
PROPI lol.l\RIOS Y 

EJH1\TARIOS COL0~1JS T o T A l. E s 
Extcnsi6n ele la par Numero SUpcrf1c1e ;iwncro Supcrb.c1c i'urncro SUpcrf1c1c Usuarios Usuarios 
cela. Hectáreas - ÜSlk'lTiOS Hcctárcrts Usuarios llcctárcas LJ_o;uarios Hectáreas por ciento par ciento 

" 188 4I8 486 334 56 227 90 026 244 6•15 576 360 70.4 24.0 

5.1 a 10 41 018 325 582 12 846 101 295 53 864 426 877 15.5 17 .0 

10.1 a 20 16 046 245 505 16 S·17 267 066 32 893 512 571 9.5 21.5 

20.1 a 50 129 49 226 10 283 348 24G 11 412 397 472 3.3 lG.6 

Mfa de 50 632 482 214 4 632 482 214 1.3 20.I 

SU M l\ S: 246 611 1 106 647 100 835 1 288 8<17 347 446 2 395 49•1 100.0 100.0 

FUElUE: Bienestar campesino y dc&.i.rrollo ccoo6ni.ro. 

F'on:3o de CUltura Econ6n.ica p. 107. 

"' o 
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ta anual resulta de SlS0.00, es decir, 42 centavos diarios por 

persona paru cubrir necesidad de alimentación, asistc::ncia rn5di_ 

ca, vestido, habiLaci6n y otras, lo cunl explica las condicio

nes de miseria extrema en que viven estos campesinos tempornl~ 

ros. 

Es import.antc insistir en que las obras do riego han he-

cho que en las áreas rogadas los usuetrios ~>e '-.mcuL·ni.rcn t.m-

condiciones ccon6n1icas y sociales m~s favor~bles. 

Por el contrario, en las ~onas de temporal, en 1960, un -

50.3t. de:l t.ot..:il de· los ¡:,rerJios se: cl;:isificubun como de infrasu~ 

sistencin y comprondfan a 1 24 O 000 campesinos con mifliíundios

quc npcnas contribuían con el 4t de la producción ngrícoln na -

cional. 

Se puede llegar a la conclusión de que en el 96.lt do la 

tierrn cultivDda con ri0go 1 se generó un nivel de ingresos que 

permitió a los campesinos, aan a aquellos que tenían entre O y 

5 hectáreas pcr cápita, vivir en condiciones ccon6micas accpt~ 

bles, convirtil!ndolos en demandantes efectivos de bienes y se!_ 

vicios, fortaleciendo de tal suerte el mercado interno. 
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1.9. La Agricultura de Riego y los Planes Nacionales en el Período 

1983-1988. 

En el período de gobierno actual, la atención que se ha dado a 

los Distritos de Riego ha cambiado radicalmente. En los diferentes -

pli;ines y programas, tanto nac:ionalc:s como scclorialcs, se puede notar 

que )ñ inversi6ñ pGblica sería canalizuda a las ~rcns de tcmporul, d~ 

jandode lado los Distritos de Rjc-go. 

l. 9. l. Plan l.Jacionul de Dt=sarrollo (PUD). 

~n este progr~ma rector de la actividad económica del pafs, se 

señalaron los lineamientos para el manejo futuro de los Distritos de-

Riego afirmándose lo siguiente: 

El potencial de los Distritos de Riego se movilizar~ con inde

pendencia de los re:cursos públicos, sustentándose en los propios re -

cursos de los productores mediante su contribucj6n progresiva a los -

costos de_· opcraci6n, mantenimiento y rehabilitación; esto se harfu a

trav6s de la revisión de cuotas y tarifas, con el objeto de lograr un 

aprovechilmient.o más eficif.mtc del agua y del resto de los insumos. 2JJ/ 

En ]ñ roJfticn de rie90 en suma, se dar!a prioridad a la terrni

naci6n de obras que faciliten la rápida incorporación de superficies

y, en general, a las de pequeña irrigaci6n. 

2~/.- Plnn Nacional de Desarrollo. 1983, p. 135. 
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Por el contrario, en J.as zonas de temporal se ctinalizar!a 1~ 

inversi6n del Estado,, consider..indo que es f!n estas regiones en las -

gue se encuentran las mayores posibilidades, en l~rminos de rendjn, 

tos unitarios, producci6n de granos b~sicos y generaci6n de emplee· 

En consecuencia, la estrategia en este sexenio serfa íncorpo· 

al cultivo tierras de fácil ~cccso en tGrrninos de recursos y tecnol· 

g!as en zonas de temporal y de riego. (JJcrfodo 1992-88). 

Es claro que esta poJ!tic.:::i sosL~yab<i el hecho dL! que los Dü: 

tos de Riego actuales se han realizado inversiones cuantiosas y que 

es necesario lograr su aprovechamiento íntegro, con algunas invcrsi ( 

ncs secundarias y, además, de no hacerse ~stu.s corno ha ocurrido, S(" 

ponía en peligro la infraestructura existente. 

Por otro lado, el criterio sustentado de apoyar las ~reas d(' 

tcr.iporal, no se;. sustenta eiJ el ver cbdcro conocimiento de estas tiren~·· 

dado que para fortalcccrl.ns la inve:rsi6n necesari.:t tambit";n seria cu"' 

tiesa y Jos resultados no tan inmQdiatos. 

l. 9. 2. T'rog:::ur..a Ndcional de Desarrollo Rural Integral (PRON/c 

DRI). 

En este plan sectorial se subraya que el desarrollo, rehabiJ -' 

taci6n y operaci6n de los Distritos de Riego se lograr:í:a con la par: 

cipaci6n de los usuarios, a fin de liberar recursos que se dedicar5•' 
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a las áreas de temporal o a los distritos de riego de menor desarro--

llo. 

Se enfatiza que la inversi6n pQblica dar!a prioridad a la con~ 

trucci6n, rehabilitaci6n y mantenimiento de las obras de pequeña irri 

gaci6n, especialmente en las ~reas de baja productividad y que cuen -

ten con recursos hidr~ulicos potcnciales.2~/ 

Se darfa preferencia i.l la terminaci6n de obras en proceso, po~ 

poniendo la construcci6n de aquellas de mnnor importancin. 

Un aspecto importante que se planteaba era el establecer pr~c-

ticas y obri.ls de conservaci6n de suelo :::,;• agua más econ6m1ca.6-Y adecua-

das a cada región, como investigaci6n de suelos, represas, bordos y -

obras de drenaje, d~ndose prefr~rencia a las que tuvieran un mayor 

efecto en la producción. 

Adcros se intensificaría la construcci6n de obras de D.poyo il -

la producción, como la electrificación de pozos, los aesrnontes y des-

piedres •. 

Se ampliarfa la infraestructura pública de corncrcializaci6n,-

con el cbjcto de logr.:i.r un.:i. !"1..m.ciCn rcgul.::i.do.i:.:i ;r,:¡z c.fcctiva e:n el --

mercado de granos y de productos pecuarios. Se co:itinunrfa la cons -

trucci6n de caminos de penetración y comunicaci6n de Sreas producti -

vas. 

~W.- Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral 1985-1988 
Secretaria de Agricultura y Recursos Hidr~ulicos. p.p. 76-90. 
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Un aspecto relevante se refería a: los servicios complement.:: 

de la infraestructura, entre los cuales se encuentran la organizac 

la asistencia t~cnica, la capacitación de productores y el cr~dit~ 

seguro agr!colas. 

Todos estos lineamientos, en mi concepto, debieron dirig irc 

bit;n a las ;¡reas de Grande Irrigaci6n, teda vez que es en &stas en : 

se pucdenobtcner incrementos a corto plazo de la producción y prod 

vidad, como consecuencia de una serie de vontajas qu~ 6stos reuno~ 

rno la mayor cultura agr!cola de los productores, la presencia de] 

de riego; contar, en general con m.."'t:t•ores suelos, con mejores comur._ 

ciones,cntre otras. 

Otro de los aspectos que debiera remarcarse es el 21poyo estn: 

en el aspecto de la comercializaci6n, el cual se ha descuidado tru 

cionalmcnte, siendo el 5rea en l.::? que .se presentan los rn<:iyores est: 

larnientos, con efectos desfavorables en la economía de los producL 

Es mi opini6n, estos apoyos e instr~~entos se debierun cana: 

especialmente a las ~reas de Grande Jrrigaci6n, tom~ndolas como ve: 

ras ~reas piloto de ejecuci6n de diferentes estrategias ae uso de ~ 

mos y de organizaci6n, en las que los recursos del gobierno feder~: 

de los productores se armonicen para obtener el m~ximo aprovechami~ 

1.9.3. Plan Nacional Hidráulico (PNH) 

En este programa sectorial se señalan los objetivos siguien~ 



. 56. 

Aprovechar y desarrollar la infraestructura hidr5ulica para uti 

lizar con eficiencia el agua: continuar las obras en proceso con crite 

rios selectivos de invcrsi6n; evaluar la inversi6n pGblica para la con 

trucci6n y conservaci6n de las obras de infraestructura con criterios 

de rentabilidad econ6mica y de beneficio social. 

Como en los planes anteriores, en 6stc se ponía 6nfasis en hace 

un uso eficiente del recurso, para lo cual se buscarfa optimizar la i. 

fraestructur:a c:xist.cntc, logrando ad.cmlis que los costos de operación y 

manteni..mí ento recayeran en los ?ropio.s usuarios. 

Un comc-ntario que quisiera recalcar es que se buscnbo. dírigir l. 

inversión hacia las t1rcas de t&mporal y pequeña irrigación; sin embarg1 

esto no me parece conveniente, dado que la experiencia indica que en e¿ 

t.e tipo de ;';reas y de obras, los tipos de cultivos y el volumen de pro· 

ducci6n, s0 orientan generalmente al autoconsumo. 

Como se puede concluir de la revisi6n de los planes sectoriales 

de este pcr!odo de gobierno, las obras de Grande Irrígaci6n fueron col~ 

cadas en segundo orden en las priorjdades de la po11tica económica, l~ 

cual es verdaderamente inadecuado, dado que en estas áreas ya se han 

realizado inversiones cuantiosas; además, en ellas se han conjuntado 

las acciones de todas las dependcnci~s del sector agropecuario y esto • 

se debería aprovechar para con\.'ertirlas en cent.ros de desarrollo agrop~ 

cuario, en las que confluyan los recursos t~cnicos, Íinancieros, ad.mi -

nistrativos, a fin de aprovechar fntegramente instrwnentos canalizados, 
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1.10, El Distrito de Riego 09, Valle de Ju~rcz, Chih. Antecede~ 

tes y fiosnrrollo productivo. 

El Distrito de Riego No. 09, Valle de Ju~rez inici6 su apara -

ci6n en el afio 1932 y sin que a ln fecha exista el acuerdo presjdQncial 

que cstabl czca sus l fmi tes. Los estudios c.:i. tastralcs de s;HH del año --

1973 indican que tiene una superficie total de 24,590 has., de lns cua

les en el ciclo agrfcola 1967-1968 se regaron 14,197. Informaciones -

adicionales indican que en e:l ciclo 1971-72, se scrnbraron 15,916 has. -

r:l Distrito cst~ dividido en 3 unidúdes con supcrficiú de 5,625 has. la 

primera, 11,362 has. la s0gunda y 7,576 has, la lerc~ra. Las tres uni

dades cst~n ubicadas a lo largo de la franja contfnua de tierras en cl

valle que se extiende al sureste de Ciudad Ju~rez ~n ~na longitud de -

aproximadamente 140 kms. hasla el pueblo d0 Cajoncitos. 

La Prirr.cra Unidad estti totulmcntc comprendida en el r-~unicipio de 

Juárcz y ostá constitu!da por 3 ejidos ad~rn5s de G34 agricultores qua -

se encuentran agrupndos en la ''Asociación de Pequofios l'ropietarios de -

la Primera Unidad". 

La Segunda Unidad se ubica en parte, en los 3 Municipios que -

comprende el Valle (Ju~rcz, Guadalupe, y PraxGdis G. Guerrero) y tiene 

La Tercera Unidad est~ ubicada en los Municipios Praxedis G. -

Guerrero y Guadalupe, y tiene 5 ejidos y 3 colonias agrícolas. 



. 58. 

Actualmente la opcraci6n del Distrito se lleva ~ cabo de una ma

nera no sistematizada, actividüd sobre la cual no tiene control comple

to la SARH. 

La Asociación de Usu<irios de la Primera Unidad ha venido operan

do esta parte del Distrito desde su cr0aci6n en 1939, al recibir del -

Banco Nacional de Crfdito Agrícola las atribuciones sobre la distribu -

ci6n y entrega del agua tiasta ose afio. Por sor el ~rea m§s cercana a -

la fuente de agua de] Trntado Jnternacional, tiene primera opci6n a la

utilizaci6n de estas aguas, las cuulcs utiliza en magnitudes en el or -

den de dos tercios del total anual disponible. Adcm~s, dispone de 

aguas provenientes de la fuente subtcrr~nca extraída mediante pozos de 

propiedad privada cuyu operación se realiza directamente por sus propif!_ 

tarios sin ningún control de lu S!1RH. 

LiJ Segunda Unidad tiene un control mds directo de 1 a SARH.. En -

cst~ unidad se distribuye el tercio restante de aguas del Tratado Intc~ 

nacional, gran parte de las aguas negras de Ciudad Ju~rcz y aguns de la 

fuente subtcrr~nca. 

L.:i Tercera Unid.::id C!S la porci6n del Di sLr i to que ti ene menos -

atención y en su mayor parte no se pone bajo producción de una manera

cont.fnua .. No se tiene acce5o, en Ja pr<1cticn, o !a~ .:igu.J.:: del Tr.:i.tado 

Internacional. La poca producci6n que existe es sustentada por aguas

derivadas espor~dicarnente del Rf.o Bravo y las que llevan los arrO}'OS -

en forma irregular de la serranfa ubicada al sureste del Distrito. 

Existen adcm~s algunos pozos propiedad de particulares.. La organiza -
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ci6n de la producci6n y de los productores es prácticamente incxiste~ 

te. 

La presa de derivación internacional es la estructura de riego 

m§s importante y se encuentra en buen estado de funcior.amicnto y opc

raci6n, por el mantenimiento pcrm.::rncnte y la administ..raci6n de entid~ 

a~s de am!Jos pnfscs. 

El cannl principal, especialmente el tramo que cruza Ja ciudad 

(32.2 km. de longitud} se encontraba en estado de deterioro y necesi

taba urgent.c reparaci6n, considerando que su cnpncidad de conducci6n

ha disminufdo de 8m3/scg a 5m3/scg. En la Gpocn que no corría el - -

agua del tratado, este canal se ccnvertla en un foco infeccioso ya -

que las basuras de la población se arrojaban a este can~l. 

Lns obras de distribución de las 3 unidudcs (116, OB km} y las

obras de toma, necesitaban ser mejoradas y en algunos casos, debS.an -

modificarse su trozo y di~c-r"io. T.::.mbi&n .los canales de desagüe de - -

aguas negras y los de drenaje roquerian modif icaci6n del trazo y mcj2 

ramiento general para su ~provechamicnto. 

Los caminos de servicio para mantenimiento de .1 as obras eran e_::: 

casos y estaban en mal estado. 

1.10.1. Infraestructura y Servicios de Orden General. 
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La regi6n del Valle de Ju~re~ dispone de v!~s fGrre~s, ~reas y 

carreteras im?ortantcs que le permiten una co:nunicaci6n permanente -

con el interior del pafs hasta M~xico y con el exterior, por su situ~ 

ci6n fronteriza con los Estados Unidos. En iguül forma, cuenta con -

rn~s de 140 km. de carreteras dentro del Valle. 

1.10.2 Desarrollo Productivo. 

La producción agrfcola gue se ha obtenido en el Distrito se ha 

=esumido en el Cuadro No.4 

De su an~lisis se deduce que hubo un incremento sustancial en 

la superíicie a partir del ciclo 1968/69, a partir del cual se han V!::_ 

nido poniendo en producci6n extensiones del oi-a0n de 17, 000 has. 

Sin duda,cl factor limitantc es el agua, el cual ha mejorado -

considerablemente en los Gltirnos afies por el aumento de pozos de lü -

SARIJ y de particul.:ires. Tampoco se puede inco::.-por.:ir m.::;~, tierra por -

falta de agua, no s61o para riego, sino tambiCn para lavado de los -

suelos deteriorados por el aumento progresivo de Ja salinidad. 

En el Distrito ha existido un~ predominancia de cultivos anua

les sobro los perennes presentfi~do~c en los Glli111os afies un 87.9~ de

los primeros, sobre el 121 de la alfalfa y los frutales. 

El algod6n ha tenido un lugar predominante, mante:ni6ndose en -

los Glti~os años en un promedio de 10,500 has. Este cultivo anual, -
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~~ 

SUPt:RFICIE CULTIVADA oc f'RODLICTOS A.."'UALES rr:ru:usi:s 
l 9 • o 1 9 7 J 

A N u /\ L E p E R E " N e s 
e I e LO ALGODON TRlGO som:;o y 11onTAL1 zr~s TOT.f,L bLll'•Lf'A fRUT/\LE"S T O 'l' h L TOTAL (\) 

OTROS y OTPOS G r. ?l l: R A L 

l9GO/Gl 13,031 13,031 '°º 200 13,231 90.0 
1961/62 13,(,45 "º H,095 300 300 14,395 95.0 
l!Hi2/Ci3 15,075 350 15,425 475 475 15,900 95.0 

1963/64 10,000 200 l0,200 700 700 10,900 92.0 

1964/65 1 o, ern 150 200 11,1(.1) l ,200 1,200 12,368 87.0 

1965/66 12,000 12,000 1,100 1,100 13,100 92.0 

1966/67 J0,500 1,305 500 12,305 l,209 l ,209 13,514 78.0 

19!'.i7/r.8 10,852 l,470 495 12,917 1,300 l,JBO H,197 76.0 

1968/69 10,023 J,216 l ,~SQ 303 15,512 1 .. no 1,470 17,042 59.0 

1969/70 lo,sso 2,SSJ 2,550 1s,r.s3 1,950 100 2,050 17,703 GO.O 

1970/71 ll,281 1,227 J,041 32 15,501 2,724 170 2,894 lB,475 Gl.O 
1971/72 10,629 1,832 1,104 32 13,497 2,202 137 2,419 15,916 67.0 
lf:J72/73 l0,400 1,000 l ,500 '5 13,475 2,aao l~~ 3,035 16, 'ªº 62.0 
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que requiere de esmerada dedicación por parte del productor en todas

las etapas de su desarrollo, ha ayudado a formar agricultores capaci

tados con disp~sici6n a mejorar sus t6cnicas como vfu yn demostrada,

hacia el logro de mi'.l.yores bencf icios derivados de la producci6n. 

l .10,3. Algodón. 

En el Valle de Ju~rez trQdicionalrncntc se ha sembrado la vari~ 

dad ''Acala 15-17'' de fibra larga, corn~nrnentc conocido como algod6n -

"Jutircz". Esta región junto con Jas ule:-doñas de Villu i"\hurnada, ltsCC[! 

ci6n y Casas Grandes, en el mis1no norte d0l Estado de Chihuahuu son -

las Gnicas del pafs donde se cultiva un~ sclccci6n de fibras m5s lar

ga que aquellas que const.ituycn los tipos comunes de al9od6n clasifi

cados y comercializados de acuerdo con standars intcrnncionalcs. El

algod6n 1'Ju~rcz'', es utilizado por las industrias textiles que fabri

can tela~ de alta calidad. Se procesa tanto en telas de algodón 100% 

como en productos en que es mezclado con fibras sint6ticas. Por lo -

general las industrias guc lo utilizan son del orden de la mediana y

gran industria localizadas en el DistriLo Federal, Guadalajaro, Pue -

bla y Monterrey cuyo nGrnero e importuncia ha venido incremcnttindosc -

en los últimos diez años. Cabe sefialar ta~bi6n el aumento registrado 

en el namoro de usos y aplicaciones guc se le da a este algodón. 

Un factor determinante de este fen6meno es el aumento de la d!::_ 

manda de telas derivado del incremento de la poblaci6n y de la inten

sa publicidad de que son objeto los productos textiles. 
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Lil longitud de la fibra ''A.cala" superior a la de otnw V•i 

des, hace que se cotice en el mercado nacional con un ciifcrenci~ 

precio que varía de 10 a 15% por. paca ~O' sobre el internacional, 

acuerdo con las íluctuacio:i.cs del mercado de arnbus fibras. De:bi( 

este diferencial de precio, el ''Acala'' no se corncrciali~a para L: 

terior sino gue es consumido !ntegr..:~mcntc por la industriu naciu: 

Según inforrncr:.:: obtenidos, las fluctuaciones del precio dl' 1 

"Acnla'' en paca son del ordGn del 6f al Bi sobre el precio prom,· 

en cada ciclo. en el orden interno. 

AGn cuando en los G!Li~os ~fios la producci6n ha disminuídi 

mercado siempre ha absorbido caa producci6n. La del tíltirno cicJL· 

Valle de Jut1rez guc junto con su ::onn de influcnci.:l dolcrminadil ¡. 

CaSi::tS Grandes y Villa Ahumacfo donde tambi6n se produce "Ac.:ila" f1• 

50,419 pacas. De l:stas, correspondieron ül Distrit.o de Ju.".ircz Jt 1 , 

pacaE aproximadamente. 

El rendimiento promedio en toda la región varía de 2,2 a 

pacas/has. Como es lógico; el m~s alto se registra en el Valle u 

bajo condiciones de riego, se obtienen 3. 6 pacas/has, LoE prod1w 

res y los t6cnicos del Valle estiman que con las obras del progr; 

que permitirían mejorar el riego, el rendimiento se elevaría f~CJ 

te a 4 pacas por hect~rea. 

3~/ ~na paca= 230 Kg. de algodón en pluma 
Una tonelada de algodón bruto= 37i algod6n en pluma + 56% 
semilla = 7% humedad y desperdicio. 
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Las causas de1 descenso de la producci6n registrado entre 1966 

y 1967 son: 

- La movi1izaci6n de nlgunos agricultores hacia los cultivos -

de trigo y alfalfo que requieren de menor esfuerzo y cuidado. 

- Manejo insuficiente de los equipos de bombeo particulares. 

- Helacl.;s tempranas como lü acaecida C.'1 01 uño 1%4 que dañó, 3QY.

de la cosecha .. 

1.10.4 Otros Cultivos .. 

El sorgo y ma!:! de forraje y grano, han tenido un rn:iximo de s~ 

períicic cultiv.::ida en 19?0/71 de 3,000 has. R~ciontcmcntc su produc

ción se ha incrementado d.::ido su consumo péll'.'il c.stablos lcchcrot: que van 

en ¿:¡umanto en toda l<U zona, Est.« Cilt.imn es tambi(n la raz6n del au -

mento constante y sostenido de lu producción ac alfalfu, guc no se -

sicmbr..1 en mayor supcrfic.:i e por fw.1 t<.1 de agua. 

11. continuaci6n de los cereales tradicionales se cultivn un se

gundo cultivo de sorgo, que representa una prop-orci6n de cultivos CO!}_ 

sidcrados dobles del 3.4t. 

Las cifras de las árcns ocupaaas con frutales son sumamente h!!. 

jas, posiblemente alrededor de 150 has. Son duraznos y nogales en 

montes aislados de contados productores .. 



Las hortaliz<:t:s no e$tán difu:ididas por }¡::,_ gran com?etcnci, 

precios y cantidad por el mercado de Estados Unidos. La produce~ 

promedio total (en cuatro años) es de 106,769 has, cuyo destino L'; 

mercado loc~l. Cabe de5tac~r que el distrito, por las limitacic: 

de su clim.J s6lo permite, salvo el sorgo, el desu.rrono de culu. .. 

que se sic~bra.n en el invierno y primuvcr.i y so cosechan en vcrtu 

u.Gn en otoño. En el Cuadro No. S se presenta un resumen de ln ,,~ 

ci6n para el Gltirno ciclo con registros c~npl~tos, la cual se co: 

ra l.:i producción tipo del Di~t.:rito. 

En resumen, se de~l~ca el hecho de que• el Di~Lrico ha cXf• 

rn0ntodo cambios muy fuertes en su din5micn de producci6n en do~ 

tunidadcs. Una, paro los afios 1945-1948, cuando gucdó demostrn~; 

las aguas da la fuente supcrfici~l no er~n suficientes para abu:· 

l~s c)(?JT1.:indas de este recurso, impuesto por lo~ nu•:!Vos rit.mos de 

ducci6n. No ha habido, par~ este an§lisis, suficiente ín!orm~c!: 

disponible con rclaci6n a la producciGn antes o dospu~s de csn l; 

El cambio se conoce indircctomente por los dQLos relacionados co: 

actividades dcsplegad~s en esos años en torno a la explotaci6n 

tcnsiva de las aguas del subsuelo por las ra:ones ya anotadas. 

La otra oportunidad f'..!<.:: c'h.ir<.lnte el. ciclo 1967/6S, cuando ! 

mcnz6 a observar un nuevo impulso ~n el incremento de ~reas a 1..'-l 

ducci6n. 

A partir de ese año 1 al incrementarse los bombeos, el :!re:. 



CUADRO No. 5 

DI STRI.TO DC El EGO 09 V¡'\LLL DE Jlli\REZ 

SUPLWIC!L COSEC?l/\DJ\, !U:tlDI:·~I!:?-ITOS, PPODUCCIO~~, PEí.ClO~> Y \'l~LOR 'TOTAL DL LJ\ PROOUCCION 

(AílO AGRICOLA 1970/71} 

SUPLiffICI:S RL~.:orrar;~nos f'RODUCClO:-l p R 1' C 1 
e u L T I V o Chal tn/ha TQT,\L (tn) p M s 

lllfalfa 2.724.5 18.05 49.177.0 383.15 

l\lgodcln 11./81.5 2. 218 25.022.37 3.560.00 

sorgo Forrajero 727. 5 J0.4'10 22.144.50 80.00 

Sorgo Grano 286.0 3.500 1.001.00 850.00 

Trigo 1.227.0 3 . .\70 l\.2CO.CO 863.00 

Avena 680.0 14.700 9.996.00 11 o. 00 

Ccbadil. 12. o 3.000 36.00 900.00 

Ma1z 60.0 2.400 14<1. 00 1.100.00 

Sandia y !'tel6n 12. o 7.JOO 87.60 400.00 

.Ji tomate y llorta lizn.s 80.0 15.400 1.231. 7•1 1.000.00 

Frutales y Vitl JO. O y 10.000 300.00 2.230.00 

Sorgo 2o. Cultivo 1.276.0 2/ 17. 000 21.73G.80 80,00 

TO T 11 L ¡; S: 18.3%.5 135 .137. ºº 

ll .- Superficie total: t 70 hu. solc:i.mente se obtuvieron dato~; de 30 ha. 

11.- Sorgo Forrajero; 1.158 ha. sorgo en Grano 118 ha. 

o V1\LOR TOTAL DC 
PRODUCCION 

18. 842 .167. 55 

89.079.637.20 

1.771.560.00 

850.050.00 

3.761.SBO.OO 

1.099.560.00 

32.400.00 

158.•)00.00 

35.0BO.QO 

1.231.740.00 

669.000.00 

1.738.944.00 

119.270.918.75 

LA 
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plotada pasó a un promedio que supera las 17,200 has. 

J .l O. S. Forrajes. 

El caso de los forrajes debe ser visto en su conjunto. El rneE 

cado est§ integrado por la demanda proveniente de los tres segmcntos

de la ganaderfa que op~ran en la zona a saber: ganador!a lechera, ga

naderfa de cngord<:1 }' ganado de cxportuci6n en trtinsito. El tratamien

to de estas tres clases de ganado tiene diferencias que motivan que -

cada una de ellas tenga preícrcncia por cierto~ tipos de forraje. Los 

alimentos gan.::ideros que actualmente se cultivan en el Valle son li~si

carnente alfalfa, sorgo forrajero y en menor escula 1.:1 u.vena y sorgo -

de grano. Este Gltimo prtlcticamente empiezo a cultiv.::i.rsc y como la -

región tiene gran necesidad de 61, es üdquirido en los Estados del i~ 

tcrior y en ocasiones hasta se importa de Estados Unidos. 

En cuanto a la alfulfa / en el Valle de Ju~rcz, se cultivó en -

los Gltimos 3 años un promedio anual de 2,000 has., con un rendimien

to en verde tarr~i6n promedio de 60 toneladas por ha. en 5 cortes. 

El agricultor comercializa este producto en verde o achicalada. 

En P::u mClyor!a Jos producto!'"c::!: c:.iltí\.·.:;;n ¡:;.:u·¿¡ dt.:l~n11.incHío;:; granjeros de 

leche o ganaderos engordadores de bovinos, con base en un contrato -

de compras y con fijaci6n de un precio de garant!a. 

Cuando el agricultor no cultiva por contrato, ~l cosecha su --
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cultivo y lo achicala para luego venderlo al mejor postor en la ~poca 

de escasez del año. La alfalfa achicalada se reduce al 25~ del pcso

en verde. 

Se puede concluir que el Dist1·ito de Riego No. 09, Valle de -

Juárez tiene una superficie total de 24,000 has. de las cuales se han 

cultivado, un promedio de 17,000 has. (69.0'f.). 

El cultivo predominante ha sido el algod6n, que ha tenido una 

superficie promedio de 10,500 hüs. Esto se esplic.:i por la grun dcmü!l 

da que tiene la fibra. 

Se puede afirmar que la superficie susceptible del Distrito-

de Riego no se ha podido aprovechar integrillmcntc desde su construc -

ci6n, debido a que el factor lirnilante más relevante es el agua, cuya 

escasez ha propiciado la subutilizaci6n de la superficie y el defi -

ciente lavado de los suelos. 

En t6rminos generales, el cultivo rruís importante ha sido el

algod6n, que ha representado en algunos ciclos agrícolas hasta el - -

98.0t de la superficie cultivable. 
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El predominio de este cultivo se debe .:i. varias causas, entre -

ellas, las condiciones generales del clima, la calidad del agua y las 

facilidades de cercanía a los Estados Unidos p.::i.ru la comercializaci6n 

de la fibra~ 

En los últimos años, de 1975 en adclilntc, se hu visto un íncr.e_ 

mento irr1?0rtantc en lo siembra de cultivos forr.1je?."os, sobre todo SOE_ 

go y avena. Asimismo, otra forrajera que se ha incrementado, es la -

alfalf.::i., 

Las condiciones deficientes del Distrito hu.cían imperiosa la -

necesidad de emprender las obras de rchabílitaci6n, con el objeto de-

aprovechar íntegramente los recurso~. ~n 10~ siguientes npartados, -

se describirá el proyecto con todo dctr.ille y los rcsul ludas obtenidos 

con la opcrüci6n de las obras. 



SEGUNDA P A R T E 

EVJ',LUAClON DEL DESARROLLO DEL PROYECTO DE REHABILIT/i.ClON 

_._.- -·· ~, ,_.. 
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2.1. ANTECEDENTES 

A continuaci6n, se exponen las características m~s rele

vantes de la región del Valle de ,Tutircz. 

2. l .1. Cl..RACTZRlSTICAS FISl CliS 

La superficie lolal del Valle de Ju~rez es de 27 200 ha., 

brutas, descontadas la zona urbana actual y futura de Ciudad 

Jutircz y las de poblados nlojudos dentro del mismo, y sus l!.mi 

tes se definen de la siguiente manera: 

Al norte, el propio r!o Bravo que escurre de Noroeste a 

Suroeste, actualmente,- rectificado y cuyo centro del cauce con_!! 

tituyc el l!n1ite internacional con los Estados Unidos de Am6ri 

ca, al sur, lo confinan Jas terrazas inclinadas de picdcmontc 

que bordean la planicie formando un escalón irregular de dife

rentes alturas. Al Noroeste, lo limitD la boquíllil form.:idu por 

el cerro de Muleros y e>:l r.iontc Franklin del lado americano, y 

al Sureste, el estrechamiento de Cajoncitos, sitio donde el vª" 

lle se tra'1~fo:r.'7íd e:n cañón. 

2 .J. 2. CLIMA 

Según la clasificaciOn de climas del Dr. C.H. Thorntwaite, 

el clima de la regiOn corresponde a una provincia climatol6gi

ca Ed B 'b, significa: clima des~rtico muy seco, con humedad d!! 
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ficiente en todas las estaciones del afio, grandes variaciones 

de temperatura y una concentración de los valores de esta supe!_ 

ficie al 35% en el verano. 

Scgdn datos observados 011 el período de 1974 a l99G, se 

han registrado temperaturas r;iáxin:as !rnst<:i. de 4..: .OºC, y mínimas 

de -13.0ºC. Las heladas son frecuc~lcs todos Jos afies en el laE 

so de noviembre a abril, inclusive, y la pre:ci¡:.itüci6n es muy 

escasa dur&nt0 todo el afio, alcanzando una media anual de 258.3 

mm, en tanto guc la 0vaporúciCin es muy intcn!:n., u1c~n;:.¡,¡nc.1o ha~ 

ta 2 253.6 mm, en promc·cHo. 

2. l.::¡. l-llDROLOGIA 

La corriente superficial rnns importante en Ja región os 

el r1o Bravo, cuya cuenca de c<1ptaci6n ubarca una superficie 

aprmdmada de 869 000 km 2 , de los cuales s6lo 4 72 000 generan 

cscurr imientos. Pe es la Ol tima superficie, 24 l 50 O km
2 corres-

ponden u M6xico y los restantes a los Estados Unjdo.$ d.:.:: ; .. m~ri-

ca. Actualmente, este río se encuentra totulmcntc controlado 

en tcrr i torio del pa fs vecino, por lo que: r!n el tcrr j torio me-

>:icano los escurr irr.icntos son m!nimos y sólo uscicndcn a lo gllc 

especifica la Convcnci6n formalizada entre ambos paises en ]906, 

es decir, 74 009 millones de m 3 r;n1111Jes. 

Adicionalmente, se cuenta con dos acu!feros, uno somero 

y el otro profundo, adern~s de los aportes de algunos arroyos 

que descargan en el r!o Bravo, y las aguas negras procedentes 
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de la zona urbana· de Ciudad Ju~rez que tambi6n constituyen PªE.. 

te de los recursos hidr~ulicos de que se dispone para el sector 

agricola local. 

2.1.4. Caracterfsticas ffsicas del DistriLo de Riego 09, 

Valle de Ju~rcz, Chihuahua 

·El distrito de F.icgo Núm. 09, Valle de Jut!rcz, Chih., se 

encuentra al sureste de Ciudüd Juflrcz, en la mu.rgen derecha del 

r1o Bravo. Se loculizu cnlrc los pi.!ralclos 30º58' y 31º·18' de 

latitud norte, y los mc:ridianos 1o~c31• y 106º31' de longitud 

oeste; la altu~a ~c~ia sobr~ ~l nivel del mar es de 1113 m. 

Comprende parte de los municipios de Ju:írc~, Pruxedis G. Gucrr~ 

ro y Guadalupe Bravo, contiguoc a la frontera con los ~sti.ldos 

Unidos de: Nortcam6rica (anexo l). 

2.J.5. Calidad del agua 

De acuerdo con los datos proporcionados por la Oficina de 

OpcraciGn del Distrito de Riego 09, Valle de Ju~rcz, la calidad 

de las aguas p.:!r.:i ur::o~ .:igrfcolus es variable, según la fuente 

de aprovechamiento: las mejores proceden éicl r!o Bravo, que sg 

gGn analisis realizados en el ciclo agricola 1985-1986, ti~no 

una concentraci6n salina de 687.5 ppm Ce s61idos totales disucl 

tos, lo que indica que pueden ser utilizados en cultivos tole-

Las aguas negr.:is que proceden de Ciudad ,Jucirez, tiene..•una 

concentraci6n de 918.4 ppm, de s6lidos disueltos y tambiGn pu~ 
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den utilizarse en cultivos tolerantes a este grado de contami-

naci6n. Por su parte, las aguas provenientes de po;:.os rcgistr~ 

ron una concentr aci6n de 2 O 79. 4 pprn de di ellos s61 idos ün sus-

pensi6n, por lo que no son rccorr.cndablcs paru uso5 ugr1colas, 

ya que se obtienen bajos rendimientos en los cultivos y prevo-

can el ensalitramicnto de Jos terrenos. Adicionalmente, las 

aguas del drenaje agrícola registran l 056. G ppm de sales di-

sueltas y se utilizan mczclúd<.is en proporcionc_·s adecuadas con 

lús anteriores o 0n su estado 11atural. 

2.1.G. SUl:Jos 

Como parte del Estudio de Factibilidad para la rchabili

taci6n del Distr.ito de Ríc·go, l.~Js.._, é!ff?Ji::6 ~.n.:.: su¡...c.--rficic dc 

30 745 ha., guc incluy6 todos los terrenos cultivables y parte 

de los lorw:!r!os, mcr;eló.S y abanicos aluviales de pequeños nrr~ 

yos que bujan de las sierras. De la clasificüci6n de los suc-

los estudiados, desde el punto de vi~tn agr!cola büjo riego, 

se concJuy6 gu2 e>dstcnl8 GBO ha., de suelo de primera clase 

{60.B'i. Ce lil superficie cstudiadu), 10 020 h3., catalogad.'ls CQ 

mo de segunda clase (32.6t), 1 325 ha., corno suelos do tercera 

cl"lsc H .3L} y 720 hü., (2.3~) de cuart<l clc::sc.•, 

Las Cos primeras clases dan un total de 28 620 ha., 

(19.~t), gua es superior a la superficie del Pro~·ecto, {cuadro 

:10. 6) 

3l 1véasc, Estudio de Factibilidad para la Rehabilitaci6n del 
Distrito de Riego 09, Valle de Ju;j°rez, Chih., Secretaria de 
Agricultura y Recursos Hidrciulicos, 1979. 
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CUADRO No. 6 

CL'1.SIFICACION DI:L SU:CLO DESDE EL PU?:To or: VIST1"\ ]',GROLOGICO. 

s u p E R F r e J E (Ha.) 

C L J\ S E cantidad Porcent.a je 

Prirncra l B 680 60.8 

Scgundu 10 020 32.6 

Tercera l 325 4. 3 

Cu ar ta 720 2.3 

TOTli.L 10 745 100.0 

FUENTE: SARU, Estudio de Factibilidad T6cnic.:i, Econ6mica, so

cial y Financiera. 
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2.1.7. Vegctaci6n 

El tipo de vegetaci6n existente en la regi6n, es el ca

racter!stico de Jugares con climas muy secos, ya que las vari~ 

dades cxis~entes son xer6fitas, corno la gobernadora, mezquites, 

ocotillo, lechuguilla, zacates, cardo ruso y biznagas. 

2.1.8. Estructura y situaci6n de la tenencia de la tierra 

2.J.8.1. Estructura 

Al 30 de junio de 19fl6 1 Ju superficie tolál que posc!~n 

los usuarios del Distrito de Riego, era de 26 Bll.82 }1ect~rcas, 

considerando tambi~n la primcr.:i: unidad de riPgo que quedar.fa 

fuera del Proyecto. El G4.91 (17 414.73 J1a.) pertenecían al seE 

tor cjidal y 9 397.09 hcct5rcas (35.Ji} a la pcqucfia propiedad. 

En cuanto ~1 tamaño del predio, en el sector cjidal, la 

mayc•r concentruci6n de la superficie, cstti cornprcndida en los 

intcrva]os de 5.1 a JO.O y de 10.1 a 20.0 ha., Y<l que estos 

rangos comprenden 14 671.95 has. (84.3~) del total en dicho 

sector. Por su parte, en Ja pequeña propiedad, los predios ubi 

cadas en los rangos de 5.1 a JO.O, lO.l a :?O.O y 40.l a 50.0 

ha., concentran en conjunto una ~rea de 323.10 ha., cguiva-

lente al 56. 7% del t("ltal. 

Debe hacerse notar que los resultados de este an~lisis 

est~n en función de la totalidad de la superficie del Distrito, 

ya que no fue posible descontar, por tamaño de predio, las 3 200 
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ha. de la primera unidad de riego que guedar!a Íuera del pro

yecto. Debido a esto, los indicadores obtenidos podr~n sufrir 

pequeñas modificaciones. 

Con estos antecedentes, si se rcstun las 3 200 ha. a~ la 

primera unidad y se consideran los agriculto1·cs que l'ts poseen, 

el tamaño promedio de la parcela en de 9. 37 hect.tircas. 

Tambi6n es conveniente indic~r que en 1;1 estructura de- 1<1 

tenencia de la tierra, se tiene una supc·rficic ejidul de 

6 644.8 ha. y olra do l 227.~4 l1a. de pequcfios propietarios el~ 

sificadus como de tc::mpora.l, que: al p.::irecer no se e.xplotan por 

falta de agua, y que se consid0rtrn como ¿¡ne,.:ioncs, debido seg~ 

ramcntc a que el padrón de usuarios se encuentra en proceso de 

integración (Cuadro No. 7J 

2.1.8.2. Situación de la tenencia de la Licrra 

SegOn los indicadores obtenidos en lil encuesta aplicüda 

a los beneficiarios, en el si::cLor cjidal, el 44.Si adquirió su 

parcela por dotación original, el 48.9~ por sucesión, el 5.0\ 

por nu0va adjudicac.i6n, el o.si por permuta y el O.Bt por co.!!: 

pra. Er. cuunto al tipo de posc:si6n de su predio, en el 92.Gt 

es en forma definitiva y el 7.4t en forma provisional. 

Respecto a la clase de documentaci6n que poseen, el 83.7~ 

tiene certificado de derechos agi:arios, 3.0% t.S.tulo de usufruE: 

to, 2.3% constancia provisional y el 11.0% restante no tiene 



CUADP.O IJo. 7 

Situación de la tenencia de la tierra en la 
zona de estudio, 1988 

(Porcentajes) 

CONCEPTO PORCENTl\JF;S 

I. sector Ejidal: 

n) Forma de adquisición 
Dotaci6n original 
PL'rmu ta 
Compra 
Succ:=;i6n 
Nucv.:i adjudicaci6n 

b) '".f'ipo de posesión 
Dcfini ti va 
Prov i siena l 

e) Clase de documentaci6n 
Certi ficccio de• derechos agrarios 
T.ftul o de usufruclo parcelario 
Constnr1cia provisional 
Ninguno 

cl) Problemas con la posesión 
Falta de rescJuci611 presidencial 
Ninguno 

e) Aparece ~~ el censo b~sico 
Si 

I I. Sector pequeña propiedad 

ü) Forma de adquisici6n 
Compra 
Herencia 

b) Documcntaci6n que posee 
Escri f·uras 

e) Problemas derivados de la propiedad 
Ninguno 

FUENTE: Investigaci6n directa, 1988. 

4 4. 5 
0.8 
0.8 

·18. 9 
s.o 

92.6 
7.4 

83.7 
3.0 
2. 3 

ll. o 

5. 3 
94. 7 

100.0 

so.o 
so.o 

100.0 

100.00 

• 78. 
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ninguna documentaci6n. Asimismo, tocante a los problemas rcla-

tivos a dicha posesión, el 94.7% manifest6 que no enfrenta ni~ 

guno y el 5.3i indicaron que están esperando que se lleve a c2 

bo la resolución presidencial. 

En el sector de la pequeña propiedad, el so.o~ adquirió 

wspredios por compra y el 50.0% restante por herencia. Por 

otra parte, el 100.0\ m~nifcst6 tener escrituras y no enfrentar 

ningCín problema en la poscsi6n dL! su.s t..icr::-.::iG (Cuadro ~~o. 8) 

De acuerdo con lo expuesto, se puede concluir que la si-

tuaci6n de la tenencia de la tierra, la tenencia de la tierra 

es satisfactoria en ambos sectores. 

2.1.8.3. Superficie total del Distrito de Riego 

Con base en los datos proporcionados por la Jefatura del 

Distrito de Riego 09 de la Si~r<ll, y en 1a invcstigaci6n de- cam-

po r~alizada, la superficie total del Distrito de Riego ascic~ 

de a 26 811.2 hectáreas, de las cuales el 64.9% es ejidal y 

35.lt pequcfia propiedad, incluyendo 3 200 ha. corrcspondic~tes 

a la primera unidad, no comprendidas en el proyecto original. 

2.1.8.4. Superficie dominada por lus obras 

La superficie dominada por las obras de infraestructura 

hidráu1ica realizadas es de 21 780 ha. De ellas, 18 440 est.::in 

en servicio y a 3 340 les faltan pequeños detalles, cuya ejec.!:! 

ci6n no obstaculiza su aprovechamiento en r~~9- vr.~~,... 
lttJ~ 1'! r;·; ~~:1 

S/\UR m: L~ 
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I"'cq .. H.:fi0s 

DI~ 

0.1 
s.1 

](1.1 

'º·] 
30.] 
40.1 

H.:iyorcs 
de 

t:jidu.l 

P!.:: 
O. l 
S. l 

10. l 
20.l 

Colonias 

Q§ 

O.l 
5.l 

J0.1 
20.l 
30.1 

TOTALES 

. ªº· 

CUl\DR0 No. 8 

N 

TE?~HClA DI: LA TlERR!i El~ EL DlSTEl'I'ú DE JUEGO 

NUM. 09, VALLE DE JUl•REZ, Cl-IIH. 

Arca t.ot<ll ;,qr i c1: 1 tores 
Supe!:. Núm. ' ficic 

e E p ,. o {hll. J 

;.ropict;n· ios 9 ')lJ .:o .3 778 29.3 

!:, 
5 ·º h.:1. l 03(> ·1. 3 ·103 1 ~). 3 

lO.O }¡¡¡, 0<)9 4. 5 J'J7 r..o 
:!O. U h.-1. 41' s. 9 98 3. 7 
30 .o ha. 9Sl 3.8 38 l.4 
40. o h.J. 910 3. 5 2(, o. 9 
so. o hti. .1r,o l. 9 JO 0.4 

50. o ha. 4 043 1(1.4 4(, 1.6 

12 174 53.6 l 732 r,s. 1 

b 

5. o ha. l 73(1 7. J '129 ](>.'.' 

JO.O ha, JO 852 44 .1 l 25°3 47 .B 
20.0 hu. 56:! 2. 3 43 J .6 
30. o hi'J, 24 O.l 

c::iryríco]as l 50-1 6.l 132 5.0 

!!. 
5.0 hil. 30 0.1 0.2 

Jo.o h<i. l 004 4.l 105 4.0 
?O.O h:-i. 70:' 0.8 ·- o.::. 
30.0 ha. ] 1)2 o.e o. 3 
.::o.o ha. 7& o.3 

24 591 100.0 2 642 100.0 

Are:.:i.r-~ 
Hil: 

12. 7 

2 _(, 
7. o 

14 .4 
25. l 
35. 1 
46.0 

87. 9 

7.(1 

".o 
8. G 

13.1 
24. o 

l l .4 

5.0 
9. 6 

}(,.& 

27 .4 
39.0 

9.3 

FUEf~TE: .Sr.Rfl, Estudio Cat.astral. 
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Asimismo, cst~ pendiente de beneficiarse con obras una 

superficie de 720 ha., para un total de 22 500 ha. que es la 

meta que se ha propuesto la SARH., independientemente del com

promiso cont-rafdo con el Banco IntertJmnricano de Desarrollo. 

2.1.8.5. Superficie susceptible de ser regada con base 

en les obras de riego ejecutadas 

Con base en las obras de riego terminadas, actualmente 

la superficie ffsicd susccpUblc de ser rC>gada C!': dc> 21 780 hcE 

tárcas, cnntidad que pretende incrcmc:ntarsc a 22 500 cunndo 

las obras quc<l~n totalmente terminadüs. 

2.] .8.6, 5Uperfjcic f::Sic¡1,'\l}livacli:1 bajo riego 

[n el ciclo agrícola 1985-86, se cultiv6 bajo riego una 

superficie ffsicA de 17 SGJ hcct~rc~s, do las cuales l 358 se 

c:-::plotaron con dobles cultivo~ (CuLJdro :Jo. 9) 

2.J.8.7. Superfjcie física cultivada de temporal 

No obstante que en el padr6n de tenencia de la ti0rra por 

t.:!maño de predio, prot-'o::-cion¿¡do por la Jefa.tura de Distrito de 

Riego, se reporta una superficie de 7 871.8 hcct~rcas como an~ 

xiones de temporal, en el ciclo agrícola mencionado, no se cul 

tiv6 ninguna superficie por medio de este sjsterna. 

2.1.B.B. Otros usos productivos 

En la investigaci6n de campo realizada en la zona de es-
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cur~DRO !~o. 9 

Utilizaci6n de la tierra en el Distrito de Riego No. 09 
Valle de Ju:irez, Chihuhua 

CONCEPTO 

Superficie total del 

Distrito de Riego 

Superficie dominada 

por las obras 

Superficie suscepti

ble de ser rc:gada!1""' 

Superficie física 

cultivada bajo riego 

l~o Agr!cola 1985-66 

SUPERFICIE 

26 811.2 

21 780. o 

21 780. o 

17 651.0 

* ll Al terminarse el compromiso con el BID, se habl'.a beneficiado 
una supr.•rficic de 21 430. ha. Sin embargo, hasta e] momento 
de la investigaci6n, dicha i!irea era de 21 780.0 ha., en vi1·
tud de que el Gobierno Federal ha continuildo el proyecto con 
recursos propios. 

FUE!ITE: Jcíatura del Distrito de Riego 09, Vullc dC> Juárcz, 
Cbih. 
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tudio, se constat6 que la superficie que comprende el Proyecto 

se dedica en su totalidad ~ las explotaciones agropecuarias. 

2. 2. Objetivos del proyecto de rchabiliLaci6n: metas f!

sicas y beneficios proyectados 

En 1970, el Cistrito de Riego NGm. 09, Valle de Ju~rez, 

en el Estado de Chihuahua, contaba con una superficie dominada 

de 24 000 hn. de lac cuales 13 000 co~rcspondian a 700 

cjidatarios y 11 000 eran usufructuadas por alrededor de 900 

pequeños propietnrios. 

La inír<Jest.ructura de ric:go c>:istentc Sí.' encontraba e:n In!!_ 

las condiciones, propiciando altos niveles de ineficiencia, lo 

que ocasionaba que s6lo se cosechasen anuolmcntc unas 16 000 

hcctr.ircas. 

En tales condiciones, en este mismo año, se puso en eje-

cuci6n el Proyecto de P.e:haLilili..ici6n que: tcn:i'a los siguientes 

objetivos: 

-Rehabilitar el Distrito de Riego d~l Valle de Ju~rcz, 

en el Estado de Chihuahua, a fin de que se p.Jdicrn aprov~ 

chnr zu potencial cultivable estimado en aproximadamcn-

te 24 500 hcct~rcas, a lrav~s de la construcci6n de las 

obras e instalaciones siguientes: 



-Canal principal revestido de una longitud total de apro

xir.iadarnente l 20 km; red de distribuci6n revestida de apr_e 

Yimadamente 200 kr.i. de longitud total; sistema de drena

je de una longitud aproximada de 300 km; estructuras de 

control correspondientes en los canales y drenes; red de 

caminos de servicio y obras de captación de agua. T.:im

bic:!n inclufc:i inversiones para el mcjor.:i..."Tli(!nto y recupcr~ 

ci6n de las tierras del Distrito afectadas por salinidad 

y/o sodicidad e invcr~ioncs adicionales que permitan la 

explotaciGn adecuada d0l ~rea citada. 

Posteriormente, debido a problc~as sociopo11ticos locales, 

se excluyó del proyecto origin~l unn Sll!;erficie impor~antc ~e 

la primera unidad, siendo la causa fundamental la oposici6n de 

los agricultores organizados al paqo de las cuotas para la re

cuperación de las inversiones que se ·real j :-,1rfnn . Esta situa

ción ocasion6 que se incluyesen en la zona del proyecto, unas 

2 000 ha. adicionales ubicadus en la scgundc'J y tercer u unidades 

de riego dül Distrito, para compensar parcial~0nte las corres

pondientes a la primera unidad. Finalmente, l., superficie a bs;_ 

neficiarsc se cstim6 an 21 JOO l1a., físicas. 

Para financiar la construcci6n de las obras recomendadas, 

se propuso utilizar conjuntamente los aportes del Gobierno Fe

deral por un monto de 30.86 millones de dólares y un crédito 

del Banco Interamericano de Desarrollo de 14.00 millones de d~ 

lares .. 
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Las obras proyectadas y ejecutadas hasta el 31 de diciem

bre de 1979 son las que se indican a continuaci6n: 

a) CA?:ALES 

Con el fin de reducir las p6rd.idas de agua en la condu_E 

ci6n y distribuci6n, se proycct6 rehabilitar y revestir 

pr~cticamcntc todos los canales, incluyendo el princi

pal. En conjunto, el sistema propuesto ten fa un dcsarr~ 

llo de 320.0 km. de los cuulc.s 119.0 Y.m. eran del nicn

cionndo c~n~1 principal y 200.0 km. corrcs¡•ondfan a lE 

terales y sublateralcs. 

Esta meta se cumpl i6 totalmente, ya que el canal qued6 

rcvcst... ido con una capa de con ere to de B. O cm. Del mis

mo modo, los canales secundários quedaron rcvQstidos de 

concreto con una capa que var!a entre 6.0 y B.O cm., 

de espesor. 

b) DRENES 

Para prevenir la contaminación salina de las tierras 

de riego, se propuso la construcciGn de 300.0 J~n1. en

tre drenes nuevos y la rchabilitaci6n de los ya exis

tentes, con objeto de integrar una red eficiente en el 

de~alojo del agua. 

Esta met:a se sobrepasó ya que el sistema de drenaje 

abarca 330 km. Destacan 21.0 km. de dr~n principal con 
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plantilla entre 18 y 50 m. de' ancho, profundidad de 

4.5 m. y taludes 2:1¡ el drcn san Ignacio tiene 12 km., 

con plantilla de 50. O m., pi.-ofundidad de 3. 5 m. y tal u-

des de 2:1. El resto de los drenes est~n construidos 

con plantilla de 1 a 3 m., profundidad de a 4 m. y tE_ 

ludes de 2:1. Todo el sistema es de tierra con capaci

dad m~xima y mfnirna de desfogue de 220.0.m3 /seg. y 

1.0 m3 /seg, n:.•spcctivamcntc. 

e) LSTRUC'l'UHAS DE CONTROL 

~slas obras cor1~ístir~n en 2 100 picza5 entre represas, 

t.omas de tipo cntubüdo, ubicrtas de sección rectangular, 

tomas granja, sifones invertidos, nlcantnrill-..-i.s y des!!_ 

güe sobre el dren principal contiguo al r!o Bravo. Asl 

mismo, se planteó Ju construcción de puentes con claros 

hast.:i. de 7 m. y ancho de calzada de G. 70 metros. 

Finalmente, se cvnstruycron un conjunto de tomas-gran-

ja con gasto de 100 a 250 1/scg. sifones cuya c2p~cidcd 

es de 0.250 a 10.0 m3 /scg, compuertas de diferentes ti 

pos, así como puentes para los vehfculos y los pcnlo-

nes, que contribuyen al buen funcionamiento del sistc-

ma de distribución de aguas y a la operaci6n dc:l Distr.i 

to, los cuales permitieron cumplir totalmente con las 

metas señaladas. 
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d) POZOS 

Con el fin de aumentar los volúmenes de agua de que di~ 

ponía el Distrito, se propuso la explotaci6n permanen

te e intensiva de la~ aguas de} subsuelo, mediante la 

perforaci6n de 185 pozos profundos con el fin de sati~ 

facer las necesidades del riego en los pcrfodos de es

casez. Esta meta tar.iliiln se cumplió totalmente ya guc 

se construyeron los pozos proyectados¡ Jo~ cu~lcs tie

nen profundidades que varfan entre 50 y 152 ~. y gas

tos tambi6n variables (de 45 a 145 1/scg,), con tubc

r!as de descarga que vun de 8 a 14 pulgadas. Hasta el 

momento de la investigación estaban 150 en opcraci6n. 

e) EQUIPJ\t-:IENTO DE POZOS 

Para los pozos por perforar, en ndmcro de 185, tanto 

en el acuífero somero como en ~1 profundo, su equipa

miento scr!u totalmente nuc-vo. Asimismo, se considcra

b.:i la intcrcone:xión de 150 pozos, metas guc> fueron CU!!! 

pl idas segr.in se puedc ver en el Cuadro !:o. l O. 

f) CASAS PAR!-. C/1.NALI.:ROS 

Con el objeto de aumentar la eficiencia de los trabajos 

de operaci6n del Distrito de Rj""IJº' ~e 11<.;:VaL~a a cabo 

ln r-onstrucci6n de 8 casas para canaleros en lugares 

cercanos a las §reas de cultivo, más dos edificios pa

ra oficinas, las que se llevaron a cabo de acuerdo con 

las metas establecidas. Las casas tienen una superficie 
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CUl\DP.0 :~o. l q_ 

OBRAS DE INfRl-i.E:STRUCTL'RA F'RDYECTl.DAS y co:•STRtlIDAS l'Af<h LJ\ 
REHABILITACION DEL DlSTf..ITO DE RIEGO No, 09, DE V/U.LE DE 
JUAREZ, CHJH. 

(nl 31 de dicicr.ibrc de 1979) 

e A T D [) 

CO?JCEPTO Proyect.{).:lilS construidos f al t.i'lntt.·s 

Perforación dC' po:=os Po:.~o l 85 10;:; 

Eguip<:ir;iicnlo de pozos Pozo rns JB!J 

Intcrconcxión de j->0;'.;0S Pozo 150 JSO 

Ci>rwl ,Priricip.:.d t:m. ]1 y JJ9 

Canales se;cundurion Km. 200 200 

Red de C!rcnajc t:m. 300 330 

D~r.:i.;, d0 dcfc;·,~.:i Dic.j•J'-'r; 30 3ü 

Estructur<> de control Pza~. 2, 100 2, 100 

Car.ti~ pura canal c:ro~> C<'.!Sil 

llilbil i tacJ.611 dt~ liC:lTclS l/il. 14' 737 .o 14,737.0 

Superficie benc fj ci <ida l!.:.i. 2), 100. o 21,430.0 

FUE!:I'E: Elaborc.1ción pro¡,iil, con dntos d·~ Sl,Hll, Dirección Gcncrnl de Grande· 
JrrigiJCiÓn y Corot.rato de rré!;tilmo f~Úm. 252/0C-ML. 
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de 75.0 rn 2 cada una y constan de una cs'Lancia y dos r!:. 

ctirnaras. 

g) OBRAS DE DEFENSA 

En este renglón, se consideró una serie de obras de d~ 

fcnsa contra inundaciones y azolvaniiento, en las que 

destacan: siete diques en otros tantos .:ir royos dC' la 

zona Loma Blanca; un dique de control de avenidas sobre 

el arroyo N.:iv¡:ir:·e:te y émpliaci6n de su canal de desea!_ 

ga hasta el r!o Bravo; can~lizacJoncs y algunos diques 

menores sobre los .::i.rroJ'os La Grava, El Yeso, Ll Pan

tc6n y ~1 Mezquite; un c2nal intcrcc¡,tor para captar 

los escurrimientos de los pcqucfios arroyos que descar

gan al dcnomintido El r-:imbrc, y construcción de diques 

sobre el cauce.' de dos rntis ciiudalosos; una presa sobre 

el arroyo Bandejas con compuertas de control y cnnali

zaciGn para el desagüe de excedencias hasta el Dravo; 

canali:acioncs y diques sobre los arroyos s~n Juan, El 

Cuervo y otros me:norcs como el Siete Alamos~ Porvenir, 

Progreso l y Progreso 2. La meta propuesta se cumplió 

en su totalidad. 

h) ENERGIA ELECTRICA 

Scgtín el Estudio de Factibilidad, se previó rehacer t2 

talmente la red de .:nergfa eléctrica del área, ya que 

esta era principalmente para servicio dom~stico y su 

voltaje resultaba insuficiente para abastecer el sist~ 
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ma el~ctrico propuesto para los equipos de borr~eo. Pa

ra satisfacer la demanda, se cstim6 instalar un total 

de 248 km. de nuevas 1.fncas, de lus c:ualcs 192 km. se2.:_ 

vir.1n para alimentar los pozos del acuífero profundo. 

Cabe aclarar que este aspecto no cstti contenido en el 

Contrato de Prt:stamo. 

i} COMUNICACIONES 

De acuerdo con la misnw. fuente de inform~ci6n, se pro

puso amµJ iur Ja red de caminos püru ío:nna.1· circuito5 

con la carretero Cd. Ju~rcz-Porvc11ir y el bordo del rfcl, 

pür.J. lo cuul se• const ruir!an 200 krn. de Ct"lffiino:> reves

tidos, 75 con ancho de coronn de 7 m. y l 25 km. de 4 m. 

de ancho. El rc=vestimicnto de los primeros scrfa de 

unos 15 cm. de cs¡Jcsor y el de los segundos de unos 10 

ccntimctros. 

En uno de los bordes laterales de los canales princip~ 

les y en algunos secundarios se construy6 un sistema 

de caminos con las car~clc1·fsticas siguientes: los del 

canal principal son de lTu'ltcrial compacto, espesor de 

15 cm. y ancho de corona 6 m.; los correspondientes a 

los ca:-iales secundarios taml:dt1n son de mQ.tcrial cornpaE 

to y un ancho de corona de 5.0 m. 

La red de co~unicaciones se basaría en radiotel~fonos 
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que operar!an en una estaci6n central en Cd. Ju~rcz, 

una repetidora en Guadalupe, ll equipos en otras tantas 

casas de canaleros y 7 equipos m6viles. 

Debe aclararGc. que tampoco este aspecto se menciona 

en el contrato d0 Pre'istamo para lú rchabilitaci6n del 

Distrito. 

Hcspecto a Jos m6todos de const1·ucci6n ck•br scñ:il.:irsc 

que se utilizaron las t(cnicas tradicionales de l~ ah~ 

r<J. SccrcU..!.rfa de l-.gr::.cult..ur¿t y Recursos Jlidr¿;uljcos, 

caracteriz~das por ser intensivas en el uso de maquin~ 

ria. 

Debe hacerse notar que la.s obrus que compr.:-ndc el pro

yecto se encuentran concluidas en su totalidad. Las mE. 

tas ffsicus establecidas en este Proyecto han sido su

peradas y la SARH ha programado continuar los t.rabajos 

con fondos propjos y fuera del cOmíJ!""Orniso contraído con 

el BID, hasta beneficiar un total de 22 780 hectfircas. 

(l 988) 

Se puede entonces concluir que, de acuerdo con la info.E, 

maci6n proporcionada por las uutoridad~s del Distrito 

de Riego Núm. 09 Valle de Ju~rez, Chih., asr como por 

la Direcci6n General de Grande Irrigaci6n de la SARH, 

y con los resultados de la investigaci6n de campo efeE 



tuada, la superficie be;icficiada con las obras r<:alizE. 

das asciende a 21 430 ha. mayor en 1.56i a las origina..!_ 

mente consideradas en el Contrato de Préstamo l21 100 

ha.). Sin el':'.bargo, en virtud de que la SARH dccidi6 ü.!!_l 

pliar el proyecto con recursos propios, hasta el mon~~ 

to de la investigación se hab!a beneficiado una super

ficie de 21 780.0 hcct~rcns. 

En cuanto a la infraeslructur~ l1idr~ulica r0a1izada, 

los datos obtenidos rcv~Ian que se han revestido 119.0 

km. del canal principal, 200.0 km. de los canales se

cundarios; se h~ constr11ido un sislen1:1 de drenaje de 

300 J.:ru.; se perforaron y equiparon 185 pozos .y se in

terconect~ron 150; se construyeron 30 diques, se reha

bilitaron 14 737 hn. y se construyeron obras a,. defen

sa y csti-ucturas de control, asf como 9 casi.ls püra ca

rialcros. 

'El conjunto de obras realizadas comprende tambil':n obras 

complcment.arias como: bordos, puentes pilra vehículos, 

electri ficaci6n, estructuras de control, tomas y rc?arE_ 

ci6n de equipos, principalmente. 

Al analizar comp.:i.r.:i.Liva.ment.e las obras proyectadas c.on 

las realizadas, se observa que se ha dado curnplimicr.to 

satisfactorio al compromiso contrafdo con el BID, ta~

to en la supe1·ficic beneficiada como la infraestructu-



ra hidr~ulica; inclusive se han superado ligeramente 

las metas en cuanto a superficie beneficiada. 

2. 2 .1 • DENEFICIOS PROYECTADOS 

• 93. 

El proyecto tenfa como objetivo centr.:il el de int:cgrar y 

mejorar las condiciones de opcraci6n del sistema que entonces 

funcionaba f1-.:icciona.damentc, buscando elevar la eficiencia en 

el uso del agua, asr corno incrementar los propios volGmcncs 

disponibles para riego y, C'n consocucncia, la superficie cult_:! 

vada. 

Esto se lograrfa mediante el r:icjor,:.:nicnt.o y .wnpliaci6n de 

los sistemas de captuci6n y distribuci6n de las aguas, ele dre

naje y caminos, la construcci6n de obras de defensa contra inu~ 

dnciones, la p~rforaci6n y equipamiento de pozos, y Ja cjccu

ci6n de varios tipo~ de obras complementarias. 

De acuerdo con los dates arietados en el Estudio de Facti-

bilidad, el número de- familias scr:ra de 

778 (4 O. 3l) eran pequeños propic-tarios, 

642, de lcis cuales 

732 (53.6i) ejidata-

rios y 132 (6.lt) colonias agrícolas, que en conjunto usufruc

tuaban una superficie de 24 591 ha. distribuidas conforme a la 

estructura del cu8dro 20. 

Por otra parte, se indica que el grado de concentraci6n 

de la tierra en el j'.rea del proyecto era bajo, por lo que era 

innecesaria una distribuci6n equitativa de la misma, ya que el 

promi;dio por agricu1tor fue de 9.3 hecttircas. 
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De acuerdo con la estructura de tenencia de la ~icrra, hA! 

ta junio de 1983, el nuevo de predios del Distrito de Riego 

era de 3 159, de los cuales 2 264 {71. 7'!.) pertenecfan al sec

tor ejidal y 895 (28.3l) a la pequcfia propiedad; los que detcE 

taban, en conjunto, una superficie de 26 Sll.82 hcct~reas. 

Considerando que el proyecto definitivo pretend'.1'.a benefi

ciar 21 100 ha. y 2 630 familias, y que sE·gún datos proporcio

nados por la SAJUJ (Gru.ndc Irr ig.i.ciGn), o::i.1 tC-rmino del COr.1?ror12_. 

so contraido con el BID (dicicmLrc de 1979), se haLían b~nofi

ciado 21 430 ha. y 2 675 íumilias, el cumplimiento de esta cl[i~¡ 

sula contractual ha sido satisfbclorio, ya qua como 

estas metas so han superado ligeramente. 

2. 3. COSTO ESTIMl .. DO Y FINAL 

2.3.1. COSTO ESTIMADO 

obscrv.J., 

De acuerdo con el Estudio de Factibilidad Técnica, Econ6-

mica, Social y Financiera de la Rehabilitaci6n del Distrito de 

Riego Núm. 09, Valle de Ju~rez, Chih., elaborado por la Secre

taría de Recursos Hidrtiulicos (hoy SARH), l.:i inversi6n necesa

ria para llevar a cabo las obras del Proyecto ser!a de 219. l l 

millones de pesos, a precios de 1970, y el programa de trabajo 

ser5a de 3 años, aunque no se e spc.-ci ficaron los de inicio y tü_!: 

rninaci6n de las obras {cuadro 11). 

En el respectivo presupuesto destacan: la red de distrib~ 
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CUADRO !>lo. 11 

?ROGRA.'1A DE l?>."VERS!ONES PA..ttA Lti REHABILI1'AC10N DEL DISTRITO DE JUEGO 
Ko. 09, Valle de Jub..re:z, Chih. 
(millones de pesos de 1970) 

CONCEPTO 

Red de distribución 
Canal principal y estructuras 
Canal secundario y cstructurc'.ls 

Red de: drcnaic 
Drene!; principt1lc:;, y e~tructura!; 

Drenes .sccund,,'.irios y e:t,tructurLH; 

Perforación y cc;uif•ümicnlo de pozos 
Del .:icu!fcro ~C>."';',CTú 

P<"r forución 
Equ ipmni en to 

Del acuífero ¡.>refundo 
Per íor..1ci6n 
Equipamiento 

Obras de intcrconc.->;ión 
Líneas <::-léct1·ic<1S 

Obras de dcfcnsn 

Con!itruccHin y mejoramiento 
de c-umi nos 

Casas para canalcros y oficinas 

f,d.icion<ilcs 
Indemnizaciones 
J~,aquisición de muquinuria cguipo 
Asi ~tc·nciu técnica 
rngenicl"S' a ~· administración 
Gastos financieros 

TO TA L 

A 

30. 94 
l 9.19 
] ] . 75 

](,.61} 

-9:·09 
l .Oú 

4 .05 
~ 
l.94 

l. 70 
l. 78 

o. 33 

10.60 
o. 33 

60.13 

o 

27. 64 
16. &J 
ll. 23 

~~ 
9, ú9 
3. 94 

21. 59 
J (l. 27 

.2.03 
8. 19 
8.12 
B. 12 

2.69 
o. 51 

J 1.07 
~ 

4.61 
0.33 

79 .49 

] 7.01 

lü.Oo 
7 .01 

l 3. ll 

B. 70 
10. 20 

2.95 
7 .2~ 
4. 51 
l. l 7 

22. 04 
13.00 

3. 73 
o. 37 
4 .6] 
o. 33 

79. 49 

Total 

75. 79 
45.80 
29.99 

37 .43 
']9."'j8 
18 .os 

so. 22 
20. 91 
3. 97 

16.89 
20.10 
12.a:1 

7 .25 
7 .53 
1.68 

44. 04 
l9.J3 

J. 73 
o. 37 

19. 82 
0.1?~ 

219.11 

n.JENTE: SARtl. Estudio de ractibilidaó Técnica, Económic:il, Social y Finan
ciera. 
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ci6n y la perforaci6n y equipamiento de pozos, que significaron 

el 34.6 y 22.9i, respectivamente, del total presupuestado. El 

rengl6n de imprevistos aparece Dnplfcito en el monto de cada 

concepto, representando, en promedio, el 10.0% de cada estimn

ci6n. La proporci6n calculnda de bienes y servicios de importE_ 

ci6n, necesaria para realizar el Proyecto, se estimó en 27.Si 

(Cuadro 12), sobre el costo totul presupuestado, a los preciofi 

y al tipo de cambio vigentes en el año de 1970. 

En cuanto a las fuc·ntcs de fin<.incinmicnto, en el mencion~ 

do estudio de factibilidad, se propuso guc el S<i .li de las crE?, 

gacioncs correspondientes (118.61 millones de pesos), se cubri~ 

ra con recursos procoJcntes del erario federal, y el ~estante 

4S.9i (100.50 millones), fuese fjnancia:do con el crt!dito del 

Bnnco Interürncricano de Desarrollo (Cuadro 13). 

2.3.2. COSTO FINAL 

Con bnsc en los Uatos proporcionados por la Dirección Ge

neral de Grande Irrigaci6n de la s;~RH, el costo de lü infraes

tructura hidr~ulica construida para la rehabilitación del Dis

Lrito de Riego NGm. 09 Valle de Ju~rcz, ascendi6 a 45 468 mi

llones de dólares, equivalentes a 979.412 millones de pesos. 

Estos fueron erogados en el per!odo de abril de 1974 a dicic~ 

brcs de 1979. 

El 81.4% de la inversión total señalada, correspondió al 

rubro de inversiones en mejoras permanentes, donde destacan la 
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infraestructura de riego y drenaje (65.S~) y la pcrforaci6n y 

equipamiento de pozos (l0.6i). El resto de las inversiones se 

canaliz6 a los aspectos de ingenierS:a y administración (8.9Y.), 

gastos financieros (6.l~J, gastos concurrentes (2.7%) y adqui

siciones de m.J.guinariu., equipo y vchiculos (Cuü.dro 14). 

Al concluir el compromiso controido con el Banco (31 dt: 

dicimabrc de 1979), se habfan beneficiado unu superficie neta 

de 21 430 }iect~rcas que, relacionadas con la inversión tot~l 

canalizada ($979 412 000.00) resulta un costo por h0ctSrea do 

$45 702.BS, que se considcru aceptable para este tipo de pro

yectos. 

2.4. APORTB NACIONAL 

2. 4. l. r,PORTB NACIONAL PROYEC'l'llDO 

En el art!culo v, Sccci6n 5.06 se acordó que el prestata

rio, en su carj'.cte:r de agente ;financiero del Gobierno Federal 

de los Estados Unidos Mexicanos, se cotnprornc-tc u. que oportg 

namcntc se ~portaria, de conformidad con el culcndurio de in

versiones los recursos nacionales adicjonalcs ü csl1..." Pr6Gtar.io, 

que se necesitaran para la completa cjccuci6n del Pr('ly<:>cta. El 

monto de e~o~ r~cursos nacionales adicionales se estima en el 

equival~nte de diez y seis millones de d6larcs de los Estados 

Unidos de Atn6t"ica (US$l6 1 000,000. OOJ, sin que esta cstimaci6n 

implique limitación o rcducci~n de la obligaci6n del Prestata

rio. Para computar la equivalencia en cl6larcs, se seguir~ la 
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CUf,ORO No. 14 

COSTO FINAL Dt.t. rRO'>.'ECTO DE Rl:llADlLITACIO': Dr:I. Oir;7AlTO Ot: RICGO Ja1m. 09, 

e o n e • p t o 

l. In9cnicria y Administrac.i6n 

lI. Inversiones en Mejoras Pernil nen-
ten 
In! rl'lcstruc tura de RiPgO y Orc>n1J 
je -
f'crforaciOn y tquip<ll'licnto de •2 
ZOB 

Habilitl'lcilSn de Tiorras 
Obras Conplc::icntt"trin::; 

Ill. tl.:Jquinarla, tqu ipo y \'chkulon 

IV. Gnstos F'in,"lnc1croG 
IntC!rC!scs y Col!li nioncs 
lnspccci~n y Vigil<rnci<\ 

v. G.!!lslos Concurrcnt.es 
Ind(!!Tlnizacioncn 
InversiOn y [xtcnsionI sr.io de ni~ 
go J' Drenaje 
Sin A.siqnaciOn I:r:pedficn 

To t • l 

VALLE Dt: JU A HEZ, CH 111. 
- !ti. 31 DC OlClEp.mru: Dt: 1979 -

fnillone.ll de d6hrcn) 

e o s T O S o r r I " I 
l D L 

Totnl D i , .. 11. L'jct1I T o t 

~ 

~ ..9~ ~ n.s~o 

9 .1340 r.. 240 ). {,00 20. 000 

2. 390 ], J90 2. 00 
1.230 l. 230 l .OJO 

Cl.130 

~ o. 400 0.020 

~ ~ ;>.f.30 
T.T.10 

0.140 0.140 

] .170 
o. 7b0 

0.41 o 

14. ººº J 0.4(10 J.(,OO )J,4GD 

FUENTC1 sARJl. Dirccci6n Gcncr<1l de Grande Irrig;,ci6n, 

T l ,. o s 
o e A L e o . . I D 1 "· M. Local To t 

~ !.:.fil 

2J. 580 ~ 

20.000 29.040 

2. 420 4.1110 
l .OJO 2. 2Ci0 
O. lJO o.13o 

~ o.uo 

2.(;)0 2. 770 
2."f,Jo i.c.Ju 

D.140 

l.170 1.170 
1i":'"nO o. 'Hio 

o. 410 0.410 

2.630 28. BJB 4S.468 

t o PorCC!!, 

• 1 taje 

~ 

.!!..!.!2. 
65.6 

10. 6 
s. o 
o. 3 

.Q.:-2 

6.1 
:;:-a 
o. 3 

2.r, 
1.7 

o .• 

100. o 



.1 01. 

regla señalada en el inciso b) de la Sección 2.05. Si durante 

el proceso de desembolsos de la suma indicada en la secci6n 

l.Ol se produjera un alza del costo estimado del Proyecto, el 

Banco podr~ requerir la modificación del calendario de inver

siones referido en el inciso d) de la sccci6n 3.0l de este Co.!! 

trato, para que el Prestatario haga frente a dicha clevaci6n. 

Esta cltiusula fue modificuda con fc.•cha 12 de .:i.bril de 1978, 

en los siguientes tCrminos: "El Prcstatnrjo, en su cur~ctcr de 

agente financiero del Gobierno Federal de los Estados Unidos 

Mexicanos, se compromete a que oportunamente .se c.iport.ar~u, de 

conformidad con el calendario de inversiones re fer ido en la SeE 

ci6n 3. 01 d} de este Contruto, los recursos nacionales a este 

Préstamo, que se ncccsi ten para la completa ejecuci6n del Pro

yecto. El monto de esos recursos nacionales adicionales se es

tima en el equivalente de treinta millones ochocjcntoz scs~nlü 

mil d6lares de los Estados Unidos de lilll~ric.::i (US$30'860,000.00), 

sin que esta estimaci6n implique limitaci6n o reducci6n de la 

obligación del Prcst.atario. Par.:i computar la equivalencia en 

d6lares, se seguir~ la regla señalada en el inciso b) de Ja Sc>f. 

ci6n 2. OS. Si durante el proceso de.· dC'.sc:;ibol !:OG d.:. l~ suma in

dicada en la secci6n J.01 se produjera un alza del costo esti

mado del ~royecto, el Banco podr~ rcgucrir 1a modificaci6n del 

calendario de inversiones referido en el inciso d} de la Scc

ci6n 3.01 de este contrato, para que el Prestatario haga fren-

te a dicha elevaciOn. 
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2. 4 • 2. APORTE !~ACIONft.L RE!U. 

con apoyo en la infor~~ci6n proporcionada por la Secreta

r.fa de Agricultura y Recursos Hidr.;'iulicos, a trav6s de la Di

rección General de Grande Irrigación, al 31 de diciembre de 

1979 se invirtieron en el proyecto un total de 45.468 millones 

de d6lares, de los cuales 14,000 {30.79i) corresponden al Pr~~ 

t.amo del Banco Interamericano de Desarrollo y 31.46~ (69.21%) 

a la participuci6n del Gobierno Federal (Cuadro 15). 

En cuanto a la rnoncdu de uso, de los 4S.4ú8 millones de 

dólares que se :invirtieron, 32.438 {7l.34n se apliC'aron en m,E?. 

neda nacional y 13.030 (28.66t) en divisas. 

2. 5. PLAZO DE EJECUCI O~J PROYLCTADO Y REAL 

2.5.1. PLAZO PROYECTADO 

En el artículo 111, Sección 3.09, el plazo iinal para de

sembolsos, se expresa en los siguientes t6rminos: "Teniendo en 

cuenta lo establecido en la Secci6n 3. 04, el financiamiento a 

que se refiere la Sección l.01 solamente podr~ ser desembolsa

do hasta el 3 de octubre de 1977. A menos que las partes acuc~ 

den por escrito prorrogar este plazo, el Contrato qu~dar~ autQ 

m::iticamcnte sin efecto en la parte de la expresada suma que no 

hubiera sido desembo~sada dentro de dicho plazo. 

Esta disposición fue modificada en 12 de abril de 1978, 

quedando finalmente asf: teniendo en cuenta lo establecido en 
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Cuadro No. 15 

Financiamiento realizado al 31 de diciembre de 1979 en el Pro
yecto de Rehabilitaci6n del Distrito de Riego No. 09, valle de 

Ju~rez, Chih. 
(Millones de d6larcs) 

Moneda de Uso 
Origen de los fondos Local Divisas Total 

B<:inco Intcramcri- -
cano de Des a rrol 1 o. 3. 6 00 10.'100 l •L 000 
(Contrato 252/0C- -
ME) 

Gobi e:i.:no Federal -
Mexicano. 28.838 2.630 31.468 

Total 32.438 J 3. 030 45.468 

FUENTE: SARH., Direcci6n General de Grande Irrigaci6n. 

Porccn 
taje 

30. 79 

69. 21 

100. 00 
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la secci6n 3.04, el financiamiento a que se refiere la sección 

l .01 solamente podrá ser desembolsado hasta el 3 de octubre de 

1979. A menos que las partes acuerden por escrito en la parte 

de la exp:!'esada suma que no hubiera sido desembolsada dentro 

de dicho plazo. 

Sí considerarnos gue el pr imcr dcsembol so del Pr6stamo SC! 

llev6 a cabo en abril de 1974, el plazo de cjccuci6n del Proyc~ 

lo íuc estimado en S.S. años. 

2. 5. 2. PEHIODO ru:liL DE EJECUCION 

Oc acuerdo con los dalos proporcionados por la Dirccci6n 

gencrnl de Grande Irrigaci6n de la Sccrctarfa de Agricultura y 

Recursos Hidráulicos, las obras del Proyecto se iniciuron en 

no\liembrc de 1971, con la pcrfornci6n de pozos y se terminaron 

en dicier.IDre de 1979. 

Respecto al program.:i de conslrucci6n se debe rcsaltnr su 

prolongada duración, muy superior a la prcvistn originalmente 

y a 1 ri cst ipul rtrla P.n 01 contrato a~ Prt'fstamo. La primera osti

maci6n de la duración ern de 3 años y lu sc~unda de 4, en tan-

to que el lapso guc realmente se crnple6 supcr6 los 

incluido 1971. 

8 años, 

Este retraso seguramente fue ocasionado por las limitadas asig 

naciones presupuestarias canalizadas al Proyecto por las res

tricciones que las actividades agr!colas impon!an a las cons

tructivas y por la oposici6n a las obras y al pago de cuotas 

que surgió entre los usuarios de la primera Unidad del Distrito. 
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Conviene señalar, como ya se indicó en otros apartad os de 

esta evaluación, que las metas de rehabilitaci6n del Distrito, 

por parte de la SARH, son mtis ambiciosas, ya guc ccin recursos 

propios, fuera del compromiso contraido con el BID, pretende 

beneficiar unil superficie de 22 500 ha. llastu el momento de la 

investigaci6n, se continuaban realizando estos trabajos. 

2. 6. ,.,_SPECTOS FI!;f,NCJEROS PROYl:CT!\DOS Y H.LJ\I,r:S 

2. 6. l . rI Nh!\CIAl':l LN'rO PROYECTJ,DO 

En el art~culo I Sección 1.01, a~l C0ntrE1lc1 de Pr~slan10, 

El Banco Interamericano de Desarrollo, se compron~ti6 a otor-

gar al Prestatario un financiamiento con cargo a los recursos 

ordinarioc de capital del naneo, hasta por la sum..1 de 

US $14,0 millones de los r:.stados Unjdos de Amé-ricil. 

Por otra parte, c·n la sei.:ci611 lJ Jd Contr;1t0, ~e est irf, t~l costo tot;1] 

Je: 11royccto en el equivalente a US$.;4 ·a mi 1 Joncs de los Est~ 

dos Unidos de 7un6rica y .se convino en que la participación de 

los recursos del pr~stumo no podriu cxcc:dcr del 31. 20?. de dicho 

costo totnl. Est.a condición contractual se cumplió sutisf<Jcto-

riamentc, en vi1·tud de que los recursos del Prt'.!stamo de que: se 

trata, representan el 30.79% del costo real total, que ascendi6 

a 45.5 millones de dólares. 

Por lo que respecta a los recursos nacionales adicionales, 

en el Artfculo V, Sección 5.06 modificado, del Contrato de Pré2 

tamo, se acorde que: el Prcstatürio, en su car~ctcr de agente 
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financiero del Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexica

nos, se compromete a que oportunamente se aportar~n, en confo~ 

midad al calendario de inversiones referido en la Secci6n 3.0] 

dJ de este Contrato, los recursos nacional~s adicionales a es

te Prl!stamo, que se necesiten para la completa cjccuci6n ck:l 

Proyecto. El monto de es~os recursos nacionales adicionales s0 

estima en el equivalente a US $30 1 860,000.00 de los Estados Un~ 

dos de Am6rica. 

2. 6, 2. F1lU\JJC1l1.MIENTO REAJ, 

'l'anliil':n (:Si.ü dis?.::.sici611 contractual fue cumplida a sati~ 

facci6n, en virtud de que el aporte naciOnQl se cxcedi6 en 

US $608,00D.OO scgtfo se observa en el Cuadro citndo. 
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CAPITULO 111 

ASPECTUS TECNICOS 

3.1. Disponibilidad de agua 

En la invcstigaci6n de campo realizada, 5c constat6 que 

la Jefatura de Operaci6n del Distrito de Riego no ejerce con-

~rol sobre la totalidad do los voldmencs dr agua disponibles, 

ya que s61 o adrnini s lra y di s tr ibuyc los provcnic ntcs de 1 os 

po:;::os propiedad de 1 a Sñ.P.II, los que aporta e 1 drenaje del c'.ircr:: 

urbana de Ciudad Ju~rez y una parte de los escurrimientos del 

rfo Bravo, correspondientes o los exced0ntcs dcspu~s de los 

32.0 millones de metros cdbjcos que utiliza la prirnc~a unidad 

de riego, a trav6s de su lisociaci6n de Usuarios, que se n1.:1nc-

ja en forma autóno:nn. Sin embargo, sf l]eva un registro de la 

totalidad del uso del aguo. 

3.l.1. Volúmenes disponibles 

Una de las fuentes de aprovechamiento son los escurri-

mientes del r fo Bravo, tota lmcnte controlados en tcrrj torio 

del pa!s VPCino por Ja~ prc~3~ El Elc!~~tC y ~l C~Lallo, ~or 

lo que, en el punto donde esta corriDntc toca territorio me-

xicano, las aportaciones sólo ascienden a lo que especifica 

la Convcnci6n formal iznCa entre ambos pa!.scs el 21 de mayo de:: 

1906, o menos, cuando no hay suficiente captaci6n en el ~rea 

respectiva. De acuerdo con dicha Convenci6n, deben entregar

a M~xico 74 .009 millones de m3 anuales; sin embargo, el pro-
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medio recibido en e2 período 1965-1986, ha sido de 61.o mill~ 

nes de metros cabicos anuales (cuadro 16). 

Otra fuente de abastecimiento corresponde a dos acuíferos. 

Sobre ellos, la Evaluación de Resultados E/ indicü que los e~ 

tudios geohidrol6gicos efectuados hasta 1970 consideraban que 

una extraccien anual de 167.0 millones de m3 del acuífero no-

rncro permitir.fa la subsistencia pcrr;i..•ncntc del recurso, cxi~ 

tiendo una fuente adicion~I con potencialidad estimada de 60.0 

millones de rn 3 en el acu!fcro profundo. 

Finalmente, se cuenta con las aportaciones de aguas ne-

gras procedentes del ~rea urbana de Ciudad Jujrez, que en el 

afio agrícola 1985-86, alcanzaron la cantidad de 37.2 millones 

de m3 , incluyendo los vol6mc>ncs correspondientes ul drenaje 

ngr!cola y pluvial y filtraciones del rfo uravo. 

Debe aclararse que el abastecimiento de agua p.:ira la ci~ 

dad, proviene de otro acuffcro que, en opini6n de los tOcnicos 

que realizaron los estudios geohidrol6gicos, e:s indC:'pcndicntc 

de los anteriores. 

En resumen, los rt.!L"Ur;3os hidr~ulicos con que cuenta el 

Distrito de Riego, se estiman en 323 .1 millones de metros cúbi-

ces, aproximadamente. 

3l 1v~ase: Evaluaci6n de Resultados de la Rehabilitaci6n del 
Distrito de Hiego 09, Valle de Juárez, Chih. 1979. 
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CUADRO 16 

VOLÜMENES ANUALES DE AGUA DEL R[O BRAVO, RECJBJDOS POR M~XJCO 

A fi O ~OL~~;~S Ag~AL3 
1965 45. 2 

1966 61. 2 

1967 36.8 

1968 4 8. 9 

1969 72. 7 

1970 74 .o 
l 971 4 3 .o 
1972 l 9. 6 

1973 74. o 
1974 74. o 
1975 74. o 
1976 74. o 
1977 30.6 

J~7B 18.6 

1979 74. o 
1980 76. 6 

1981 73.3 

1982 74. o 
1983 73.9 

1984 7~. 3 

1985 73. 9 

1986 --.-.lLl 
TOTAL l 340.2 

PROMEDIO 61 .o 
FUENTE: E1aboraci6n propia, con datos de la Jefatura del Dis

trito de Riego 09 y Estudio de Factjbilidad t(;cnic.a, 
ccon6rnica, social y financiera. 
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3.2. Volumen distribuido 

Segan datos de la Jefatura de Opcra~i6n del Distrito de 

Riego, en el año agrícola 1985-1986 se distribuy6 un volumen 

bruto de 244 301.6 millares de m0tros cúbicos, para irrigar una 

superficie de 19 844.,0 hcctSrcas,.?.:J/ integradas por 2 750 ha. de 

cultivos de invierno, 11 498 de cultivos de primavera-verano, 

3 403 de cultivos perennes, l 358 de segundos cultivos y 035 de 

lavado de suelos. Los volumcncs netos utlizados por los .:igricuJ. 

torcs cifraron la cantidud de 159 820.5 millares de ru~tros cúbl 

cos. 

3.2.1. Grado de aprovechamiento del agua 

Al relacionar los recursos hidráulicos brutos distribuí-

dos en el año agrfcola 1985-1986, con lü disponibilidad de agua 

en el Valle de JuSre~, resulta que el grado de a?rovcchamicnto 

es de 75. 6%. Si esta rcloci6n se hace en función de los v61umc-

nc5 netos y brutos, resulta unn eficiencia de conducción del 

65.4% que es baja, lo cual se explica por los grandes rccorri-

dos que realiza el agua a trav6s del sistema de conducción, ªE 

tes de llegar a las parcelas. 

3.2.2. Operatividad del servicio 

De los resultados derivados de la encuesta aplicada en

tres los usuarios, el 27.4% opin6 que el riego es suficiente, 

y el 72.6i que es insuficiente, lo que quiere decir que el 

agua distribuida no cubre la demanda de los beneficiarios. Por 

32 1rncluye la primera unidad del Distrito de Riego. 
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otra parte, el 71.4~ manifest6 que dicho servicio es oportuno 

y el 2B.6t que es inoportuno. 

En cuanto al efecto de las obras de infraestructura de 

riego en el nivel de los agricultores, el 94.7% afirm6 que su 

situación ha mejorado (cuadro ?Jo. 17). 

3.3. Producción agropecuaria 

3. 3. 1. l19rfcoL1 

Al analizar la estructura de la producción ~gr1cola, se 

observa que en el año agrícola 1985-1986, se cosechó una supeE 

ficie de 18 878 hcct~rcas, destacando los cultivos de algodón 

{57.0), alfalfa (17.0'i.), trigo (]2.0i) y sorgo forrajero (7.2i) 

que, en conjunto, representaron el 93.2t de la superficie to

tal con 17 585 hcct~rcas. Bstos cultivos gPneraron un valor 

bruto de producci(1n que ascendi6 a B,•184.1 rülloncs de pesos, 

equivalentes al 87.0% del monto total (cu~dro 18). 

Por líneas de explotación, se observa que lu gran m3yor!a 

de las ~reas beneficiadas con el P1uyucLo, ~e dcstinRn a cul

tivos b~sicos de industrializaci6n (60.0't), forrajes (27.0%.) 

y b~sicos (12.0t) que, en conjunto ocuparon el 99.0i de la s~ 

pcr!icic total cosechada en el ciclo y generaron el 90.0t del 

valor bruto de la producción, obteniéndose un valor promedio 

por hect~rea cosechada, de $513,890.3 en estos tres cultivos 

(cuadro 19). 
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CUADRO No. 17 

Opini6n de los usuarios sobre el funcionamiento del 
Distrito de Riego 09, Valle de Ju~rez, Chih. 

e o N e E p T o 

I. Ha mcjorüdo su situaci6n 

-Sí 

-No 

Sum.:l 

II. Opini6n sobre el servicio de riego 

-Suficiente 

-Insuficiente 

Suma 

-Oportuno 

-Inoportuno 

Suma 

III. Pagaron cuota por servicio de riego 

PORCENTAJE 

94. 7 

__u 
100.0 

27.4 

-2U 
J00.0 

71. 4 

_l!!..:.§. 

100.0 

-sr 100.0 

-No ~ 

Suma 100.0 

IV. Cuota por ha./riego 140,0 

FUENTE: Invest19Aci6n dircctn, l9BS. 



!:\lperricie 
e u l l i V O CO~t"thl\:ill 

(HA.) 

TrJ.qo 2 210.0 

~ .... ""ª rorrajf?rl' 359.0 

l'rAtk·ra tf!'cnlfic:n<\11 170.(1 

llortnliras lH.O 

"'lgoóGn 10 SJJ.0 

sorgo forrajero ] J(,7.0 

Sorqo grano 4f·5.0 

Hoh forrajen> :o.o 

HaS::. qrars> 4!>.0 

rrtjol 14.0 

1'1 falfa achical ad11. J 200.0 

rrut11Jes 72.0 

TO T .11. L JB D71!.0 

t'trvctur.ii d.. la producc:iGn a<:1r{col11 dC'l Ointrlto de Ri!!Q'O 11'5~. 09 
Velll" de J1.11i.rt":., 01lh. 
"'"º Mr!eoln 1995-1906 

Pen:Hr'1t"nto \'olu~n dt' rrt-clo ?'le \'11.lor ., Co~to de 
r>rdio r:rodu~c i ~n dio r-:rnl rrCHfoc-d6n proJuc:c:i5n 

(Tun/hnl CTonl U/ton! O".ilf'!! df? " tS/hal 

J.9 " (,50. 2 sn C'OO srn 711 .6 19/l {.~(, 

34.9 " 494.2 (l c:-o 9? 95).f. 201 º" 
4r,.c. 1,"1:2.0 ' 100 !.r, 14r,. J :21:1 540 

;'3,) ' 'º'·ª 1(,4 lSl "' 947.J (,4) 797 

1.9 :o 5132. 7 JO!l ono (, )l(, 410.9 354747 

n.5 " 5<;11.5 5 500 2C'!i 7!.-El.B 149 807 

J.J 1 SH.5 !·4 000 t!2 ao.o 14J (,05 

37.4 749.Cl s 'SIY.l ' 114.0 19S 894 

,_' lOJ.S 9ú 000 ') 9JC..O 1 si c.21 

Cl.55 7. 7 117 ('00 ] C.'70.'J 94 ,., 
15.2 '" t'>~Cl.O JO Ot>O 1 '" 200.0 JlC. C.37 

,_, HS.6 1 SC'(' 0C'0 l4n .:rio.o 954 1qo 

141 14J.l 9 1'(ll 220.l 

nn:1rn:1 SNUI, .:Jefatura del Pl11trito de Riego 09, \'alle dt" Ju5rt"t:, Odh. 

CU.\ORO No. 19 

Coito de Utilidad 
rrDdueción aparente 
[Miles d~S:I IHlltn de $) 

440 M9.o ., 092.6 

71 91!0.9 27 9'12. 7 

JC. lJl.O :o ))4 ... 

74 c.eo.s {.J<J 2(,fj.(I 

J ll42 974.J , 473 U4.6 

204 7Elf .. 2 1 ?72,6 

(,{177(1.) lb OIJ.C.. 7 

J 917.9 19G,l 

c. 6ú7.9 J 060.l 

] J2l .1 J49. B 

] º" 230.4 445 %1.6 

&fl 701.7 li9 699.J 

5 031 99f..O ' tHi9 ;2:14.3 
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CUADRO No. 19 

Estructura de la producción, por tjpo de productor;, afie agrícola 1985-198G 

Distrito de Riego NÚm. 09, Valle de .Juárcz, Chih. 

CULTIVO 

B5sicos 1/ 

B<'.ir:>icot; indus

trialización 3../ 

Forr.::ijcs 1/ 

Jlortal i ::as !/ 

f'rutalcB ~/ 

TO T J\ L 

Superficie coscchad11. 
cantidad Porcentaje 

(Ha.) 

277.0 12.0G 

ll 298.0 59,84 

5 115.0 27.ll 

llG.O o. 61 

72.0 o. 39 

18 078. o 100.00 

!/MilÍ2, frijol y trigo . 

. ~/¡,Jgodón y sorgo . 

Valor bruto de pro- Valor medio de 
ducción producción 

Cantidad Porcentaje ($/ha.) 
{!1ilcs de S) 

5 .JA 

fi 399 201. 9 (iú. 00 SGG 408,38 

l 826 272.G 18. 82 357 0•:2.54 

713 947.3 7 ·ºº (> 154 710 .10 

~48 400.0 3,00 3 450 ººº·ºº 
9 701 220.3 JOD.00 

. ~/Alfalfa, avetia íorrajcra, ma:íz fo!"rajcro, pr.;dcra y sorgo forrajero. 

4/ - Tomate. 

FU!:NTE: SARH, Jefatura del Dhtrito de Fdego Núm. 09. Valle d~ Juárez. 



3.3.2. Pecuaria 

Con la realizaci6n de las obras hidr~ulicas, la explota

ciOn de ganado bovino de leche y carne ha mejorado signific.:i.t · 

vamente. La pr~>ducci6n de leche se incrementó a una tasa mecil. 

anual de J7.5%, al haber variado de 9 630 000 litros en el a~· 

agr!cola ]970-1971 (untes de las obras) u 107 934 270 en 198~-

1986. Asimismo, en el mismo ¡::.crfodo, la engord.:i. de novillos !.· 

incrementó a una tasu media anual de 13.0% al haber aumcntaC~ 

de 6 1?6 a 38 249 cabc·zas. 

En 1985-1986, el \'illor bruto de la producción pecuaria 

canz6 la cantidad de G2 673. 7 milJonc·s de pesos. Deduciendo 

el costo de la producción, cstirnndo en 43 082 336.8 ~iles d~ 

pesos, resulta una utilidad aparente de 19 591 419.7 miles d~ 

pesos (Cuadro 20). 

Estos indicadores positivos se deben al buen aprovccl101~. 

to del recurso agua, que ha permitido incrementar la produc

ción de forrajes, de 4 215 ha. cosechadns en el afio agrfcola 

1970-1971 a 5 115 en 1985-1986. Esta situací6n favorable pare. 

la ganadería, ha propicii1do que los usu.:i.rios se dediquen en ~ 

yor escala a esta actlvidad, ya qu~ en ~Res ~~lúrl~r~~, gran 

parte de los vol(irnenes de forrajes eran apro\•cchados por gan~ 

de ros de otras regiones. 

En relaci6n con este aspecto, debe mencionarse que sGlo 

se hace referencia al gan.;:ido bovino productor de leche y de 



CUADRO No. 20 

COUCEPTO 

Leche 

Vientres de desecho 

Becerros 

Gan;ido de cngorrla 

TO T /\ L 

Estructura de lil producciún de ganado bovino del Distrito de Riego 

t:Úr:i. 09, VilllC de Ju1irc;:, C1lih. 

Aiio ilqrícol<i l'JBS-1986 

Precio Valor de lil 
Unid.'1d ProrJucciCir. ttni tur io protluccion 

{pesos) (Hilo.:!S d~ S) 

Litro 107 934 270 350.00 37 777 000.0 

Cnbc;:a 1 147 íll4 B00.00 93'1 575.G 

S 737 ·15 700.00 2G2 180.9 

Cob~za JB 249 r,20 so2. oo 23 100 ooo. o 

62 673 756.5 

Costo de la 
produccion 
(Mi les de S) 

24 366 165.4 

233 ,643. 9 

- o -

18 482 527.5 

43 082 336.8 

FUl:NTE: SNUI, Dirección Geno:'.!ral üc Econonía. Agrícola e Invcstiq<ición directn, l9B8 

Utilidad 
ilparontc 
(Hiles de S) 

13 410 034.& 

700 931.7 

262 190. 9 

5 217 472.5 

19 591 419. 7 
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carne por ser las especies significativas en el ~rea del Pro-

yecto. 

3.4. Servicios complementarios 

Para medir el nivel tecnol6gíco alcanzado en las ~reas 

del Distrito de Riego, se utlízaron los !ndíces de mecanizaci6n 

y de empleo de los insumos t~cnicos. 

3.4.1. Mecanización 

De acuerdo con la inform.:-ici6n captadu en la investigación 

de ca~po, en el año ngr!coJa 1985-J98G se sembraron 19 009 hcE 

t~rcas {incluyendo dobles cu) ti vos), las cuales fueron totalmc!! 

te mcc.:.ir.i;:adús (cucid.ru 21). 

Para la consecuci6n de los servicios de mccanizaci611 se 

contó con: 774 tractores, 398 sembradoras, 270 cortadoras y e~ 

pacadoras, 10 trilladoras, 224 cortadoras ~· trituradoras, 46 

cosechadoras de algodón y l 77G car.dones y camionetas de carga. 

En contraste, en 1970-1971 se sembraron lB 323.0 ha. de 

las cuales se mecanizaron l7 879.0, lo representa el 97.Gi de 

la superficie sembrada. 

3. 4. 2. Insumos 

De ;;icucrdo con la informaci6n de la Jefatura del Distrito 

de Riego, en el año agrícola 1985-1986, el 85.1% de la super-

ficie total cultivada fue fertilizada y el 14.9% no fue objeto 

de este servicio (Cuadro 22). En comparaci6n, en el año agríc_e 
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CUl\DRO No. 21 

Grado de mecanización en el Distrito de Riego 
Núm. 09, Valle de Juárez, Chih. 

CONCEPTO 

Superficie total 

sembrada 

superficie total 

mecanizada 

Año agr1cola 1985-1986 

Hect.~reas 1970 
Núm. I % ) 

18 323.0 100 

Ji e e t á r e a s 
Núm. Porcentaje 

19 009 JOO 

17 879.0 9-;-. 5 19 009 JOO 

FUENTE: Elaborac16n propin, con da.tos de lu ,Jef.:itur,1 del Dis
t.rito de Riego 09, Valle de Jutircz, Chih. 

la 1970-1971, la üuperficie scmLradct fue de 18 323.0 ha. y la 

fertilizada de 17 752.0, que equivale al 96.9i. 

El uso de scn1illas mejoradas se ha generalizado en el Di~ 

t.rito de Riego. En la totalidad de las ~reas sembradLis en el 

ciclo agr!cola 1982-1983, se utili::6 este insumo {Cuadro 23), 

situaciOn similar a la observada en el ciclo 1970-1971. 

Al analizar los índices de mecanización y el uso de ins~ 

rnos, se puede concluir que el nivel tecnol6gico en las ~reas 

agrícolas del Distrio de Riego era satisfactorio, en la situ~ 

ci6n previa a la construcci6n de las obras, por lo cual se pu~ 

de afirmar que los avances no son tan notorios en este aspeE 

to. 



CU AD RO 22 

Uso de fertili~antcs en el Distrito de Riego NGm. 09, 
Valle de Ju~rez, Chih. 

c o N c E p T o 

Superficie total 

Scmbr.:i.da 

Superficie fcrti 

li zada 

Superficie no 

fertilizada 

!..ño agrfcolu 1985-1986 

Superficie (ha.) 
1970-1971 

Núm. ll 

l8 323.0 100.00 

17 752.0 97.0 

5?1.0 3. o 

Supcrficje (hü.) \ 
1985-l 986 : 

Can~idad Porcentajt. 

l7 l 93 l00.00 

14 634 85. l l 

2 559 l4. 89 

FUENTE: Elaboración propia, con d.:itos de la Jefatura del Dislrj 
to de Riego 09, Valle de Jufircz, Chil1. 

C U A D R O 23 

Uso de semillas mejoradas en el Drist.rito de Riego 
NGm. 09, Valle de Jujrcz, Chih. 

- Afio agrícola 1982-1983 -

CONCEPTO 

Superficie ~cmbrada 

Superficie que uti-

Superficie (ha.) 
1970-1971 

Núm. % 

lB 323.0 100. o o 

lizó semilla mejorada 18 323.0 l 00. ºº 

Superficie (ha.) 
1985-1986 

Núm. t 

19 009 100.00 

19 009 100.00 

FUENTE: Elaboraci6n propia, con datos de la Jc!'atura del Distrj 
to de Riego 09, Valle de Juárez, Chih. 
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3.4.3. Investigación agrícola 

3.4.3.1. Fuentes del servicio 

El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrf 

colas y Pecuarias (INlFAP}, dependiente de la SARH, cuenta con 

el Centro de Investigaciones li.gr:S:colas del ?>ortc (CJJ.,,N}, que a 

su vez dispone de cinco Cu.rnpos bgrfcolas Experimentales. Tres 

de 6stos se encuentran en territorio del Estado de Chihuahua, 

cspcc:S:fic~mentc en Ciudad Delicias, Cuauht6moc y el Valle do 

Juárez, y son los que llevan a cabo los trabajos de invcst.iga

ci6n y experimcntu.ci6n aplicables a la :or1a de influ~ncia que 

le corresponde n c~d~ uno. 

3.4.3.2. }\plicaci6n de avances tccnol.6gico.s 

Los trabajos de invcstigc.ici6n y cxpcrimcnt.uci6n que real_! 

zan los Campos Agr!colas Experimentales de Delicias y al Valle 

de Jutircz, csttin enfocados principalmente al cultivo de algo

dón, cuyos resultados sobresal icntcs se mencionLin u continua

ci6n. 

- Variedades.- Los estudios relativos de este respecto, 

permitieron recomendar para el Valle de Ju~rez y la r~ 

gi6n Noroeste del Estado, las variedades l'l-cula 1517-75 

y 1517-77. 

- Fechas de siembra.- Se ha determinado que la 6poca m~s 

apropiada para sembrar este cultivo, cstti comprendida 

entre el 25 de marzo y 30 de abril. 



-Riegos.- Se cuenta con rccomenducioncs pura hacer uri u.so 

eficiente del recurso agua, mediante la optimización de 

los calendarios y láminas de riego, en funci6n de la te~ 

tura de suelo y la etapa del cultivo. 

-Fertilización.- Los resultados obtenidos en el Campo AgrJ 

cola Expcr imcntal del vulle de Juárcz, en cuanto a fer ti_ 

1i:aci6n, conducen a la sugerencia de utilizar le fórmula 

80-40-00. 

-Maleza.- Los trabajos llevados a cabo han permitido co11~ 

ccr las e~pccies que afectan al algodón, asi corno el pe

riodo crítico en el que causan más daño. Asimismo, se ha 

dctcrmjnado para su combate, la aplic~ci6n de t6cnicas dl 

control mcc6nico y químico. 

-Pr~clicas culturales.- Los trabajos efectuados indican 

que la mi:-jor f:poca parn realizar el aclar€·D es cuando la 

planta tiene de cuatro a siete hojas verdaderas y de 11 

a 15 cm. de altura, con u~a distancie de 90 cm. entre 

surcos. Debe dcja~se una dintancia entre pl3ntas de JO 

cm. para obtener una población aproximadas de 110 mil 

pl<mtQ por !:ccttírc<?. Dcbc suprimlr~c l<'l prGC"tjca del d0!:, 

punte cuando aparecen los primeros capullos, ya que no 

mejora los rendjmientos y aumenta los costos de produc

ci!Sn. 
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-Plagas.- Se ha determinado que el per1odo crítico cic prQ_ 

tecci6n contra pl.-:?gas, especialmente de gusano bcll.otcro 

y picudo, queda comprendido entre la cu.:irt..:::1 y dOcir.i.a. se

mana de florac:.i éin, espccifi c~ndose el tipo de producto y 

dosis Uf-•ljcables il ni\•cl regional, en un plan integrado 

de control do plagas. 

-En!crn1cdadcs.- Se l1a d0termi11ado una serie de acciones 

üp] icabl es a las enfermedades mri.s importnntcs que a fe.clan 

al cultivo de nlgod6n, coi~o son: n~rn¡)ir1g off.- s~ cucnt~ 

con nl(;''lodos p¿¡ra su prevención y control. Vcrticillum.-

Sc c.-st:.:'ln rcalizt:mdo trnbajos de mejoramiento gcn6lico P.Q. 

par.:. obtener resistencia. Pudrición Tc..•:-:.::¡nu..- Se rccomie!!_ 

dan l.:i.bores culturales r ... ara su control; al mit:rno tiempo, 

se cfcctClan cxpcr imcntos sot..rc me joramicnto gcn6tico pa

ra lograr rcsisléncia a esta enfermedad. Vjrucla patoló

gica.- se cuenta con un sislcrna de alarm¿i que consiste 

en detectar durante el invierno, J as ~reas con pastos del 

gdncro Bouteloua con in6culo viable y con b;~sc en ello, 

definir la necesidad de aplic~r fungicidas preventivos 

en lcr; silio.s l.!ll que se esper.:i tener problc•mas de virug 

la. 

-Cosecha.- Se sugieren tres pizcas; la primera entre 1os 

20 y los 30 dfas después de la aparici6n del primer ca

pullo y las dos restantes a intervalos de 20 d!as respc.s, 

to a la anterior. 
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Otros trabajos comprendidos en los programas de invcstig!!_ 

ci6n, corresponden a cultivos generales, forrajes, frutales, 

soya, suelos y uso~· manejo del agua, que est.!in en proceso de 

claboraci6n. 

3.4.4. Asistencia t6cnica 

3.4.4.1. Fuentes del servicio 

La principal fuente de este servicio es lC'.1 Sccrctar.1'a de 

Agricultura y Rccu1·sos Hid:rtiul icos que a t.rav6s de la Subje

futura de Open1ci6n y Des<.irrollo dependiente de la Jefatura del 

Distrito d~ niego, propordona ;:.sistcnci.:i tC.cnicu .:t lo:;~ be:ncf1_ 

ciurios de las obras de riego. Otras dependencias gu~ auxilian 

a los agricultores con estos servicios, son las siguientes: 

-Banco de CrGdito Hural del Norte, S.N.C. 

-Fondo de Gúrantfa y Fo:ncnt.o para la Agricultura, Gan;;id.,g 

r1a y Avicultura 

-sccreturfa de la Reforma Agraria 

-Dirección General de Sanidad V~getal 

-Sccr~tarfa de la Rcforrn~ Agraria 

-Casas comercials de insumos 

Los servicios que presta el personal t~cnico de la s~crg 

tar!a de Agricultura y Recuersos Hidráulicos consis~en en: 

asesoría sobre la preparaci6n de tierras, uso de semillas rnej_Q 

radas; fechas y densidades da siembre; m~todo y niveles de fe:!.-
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tilización: n'Ci.tncro, frecuencia y lt.i:minas de riego; t6cni

cas de drenaje parcelario; combate y control de plagas y enfcr. 

medades; m~todos de cosecha y manejo de maquinaria. Estos ser

vicios son aplicados a los cultivos de algodón, avena, trigo, 

alfalfa y sorgo forrajero. 

Con respecto a la ganaderfa, se ascsor6 s~brc manejo y 

pr~cticas sanitarias en unidades productoras de leche y carne 

de Lovino. 

rios en aGpcclos de rcgulari2aci6n de la tenencia de Ja tierra, 

rcglamentaciOn interna, balances de prodl1cci6n, en coopcrati-

vas y organizaci6n de sujetos de crC:dito. Sanidi:d Vegetal pre_ 

¡.iorcionCi asistencia tl':cnica e:n el combate y control qu!r.iico, 

biológico y cultural de pl.:i.gus y cnfcrmccladcs, en especi.:il so

bre el cc:nbate del gusano bel lotero y picudo del ülgoc16n. Las 

dc:mtls dC'pcndoncius como el Banco de Cr6dito Rural del Norte, 

S.N.C., y el Fondo de: G'1rnnt!.::i y Fomento p.::ira l.:i J.griculturu, 

Ganadería y l1vicultura, participan en las actividades agr1co

las de asesoramiento t6cnico a s~s ~creditados en lo concer

niente a técnicas de producci6n pecuaria; en el rcngl6n agr1-

cola en los cultivos de algod6n, alfalfa, trigo y sorgo. 

Por a1tirno, las CáSas com~rciales de insumos ~rcpo~cio

nan asistencia t~cnica en lo referente a la forma de aplica

ci6n y dosis de los insumos mtis aaecuados para cada cultivo. 
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3.4.4.2. Operatividad del servicio 

El 70.0i de los usuarios entrevistados recibieron asiste~ 

cia t~cnica para la producci6n y el 30% no fue objeto de este 

beneficio. De los usuarios que recibieron asistencia técnica, 

el 85.1% manifest6 ser asesorado por la Secretar~a de Agricul

tura y R~cursos Hidr~ulicos y el Banco de Cr6di to Rural del 

Norte, S,N.C., otro 17.S'l por orgünismos estatales; el 3.8% 

por casas comerciales y ~l 2.8% por Bancomer, S.N.C. y Bancil, 

S.N.C. 

Por lo que respecta al tipo de asistencia tGcnjca, el 

97.2t de las opiniones captadas corrcspondi6 al combate de pl~ 

gas y enfermedades, el 72.0% al uso de fertilizantes, el 15.01 

al uso de semillas mejoradas, el 5.Gi a t6cnicas de riego, el 

4. 7't. al uso de maquinaria, el 2. si a la aplicé'.!ci6n de t~cnicc1s 

de sicmLra y el l.9t a lü preparación de suelos. 

En cuanto a la calidad de la asistencia t6cnicD, el 93.Si 

manifest6 que es buena, el 94.0~. oportuna y el 95.0t indic6 

que es suficiente (Cuadro 24). 

Como se puede concluir, LLlsL.:i el momento de la c\•llluaci6n 

no se ha podido cumplir con el compromiso de oírcccr asistencia 

t~cnica a todos los beneficiados con el riego. 

Para el asesoramiento t6cnico directo a la producción 

agropecuaria de la zona beneficiada, en el año agrfcola 1985-



CUADRO No. 24 

Asistencia t6cnica aoricola en la zona de estudio 

CONCEPTO PORCENT/;.JE 

l. Rcci~i8ron asis~encia t6cnica 
Si 
No 
Sum.J. 

2. De dónde provino la asistencia 
SAHH y Bt.t: P.URJ\L 
Otros Ba. neos l / 
Casa Comer e ioI 
Organismos cstatnlos 

3. Tipo de asistencia tCcnica proporcion~da 
rrcparaci6n de suelos 
T6cnicas de riego 
'l'Gcnic.:is de zicmbra 
Uso de semillas 
Uso de fertilizantes 
Manejo dC' maquinaria 
Combate de plugas y enfermedades 

4. Opinión sobre la asistencia 
Buena 
Mala 
Oportuno. 
Inoportuna 
suficiente 
1:-isuficicnte 

!/Bancomcr y Serffn. 

FUENTE: Invcstiguci6n directa, j9SS. 

70. o 
30.0 

TOD.O 

BS. l 
2. B 
3. 8 

17. 8 

l.9 
5. G 
2.8 

15.0 
72.0 

4. 7 
97.2 

93.5 
6.5 

94.0 
G.O 

95.0 
5.0 

12 7. 
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1986 se contó con nueve ingenieros agrónomos y séis tfcnicos 

agrícolas de:pcndicntcs del propio Distrito, dos ingenieros agrf 

nomos, un licenciado en i!d;ninistraci6n y dos promotores aclscr_i 

tos a la SR.Z\; cuatro ingenieros agr6nomos y tres rn~dicos vete

rinarios dependientes del B::mco de CrC:dito Rural del Norte, S.N.C. ¡ 

dos ingenieros agr6nomos de FIRA y cinco ingenieros agrónomos 

de Sünidad Vegetal (ShRJIJ. 

Al analizar la suµe:rficic .:i.le:ndiGa y el nGmero de t6cnicos 

que proporc.ionaron el servicio de exte:nsionismo y asistencia 

t6cnica en forma directa, se obs.::rvn que a en.da tCcnico le corre!!_ 

pande atender un número excesivo de hcctt!rcas. (Mtis de 2000 hcE_ 

táreas, en el caso de SARH); lo cual origina que la ascsorfa 

sea. deficiente. 

3.4.S. cr6dito 

3.4.5.1. Monto total del cr~dito por fuente de finacia

miento 

Durante el afio agrícola 1985-1986, los ag=icultorcs bene

ficiados, recibieron créditos por la cantidad de 2 260 345.l 

miles de pesos; de los cuales, 766 257.0 (33.9%) los otorg6 

el Banco de Cn~dito Rural del Norte, SNS y l 494 088 .] (66.1%) 

el Fondo de Garantfa y Fomento para la Agricultura, Ganader!a 

y Avicultura (FIRA). 
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Otras de las instituciones que opcr~ron en el Distrito fu~ 

ron Bancomer, Ser fin, Banpats, Empresas Longoria y plantas de~ 

pepitadoras, cuyos m:intos no se mcncion,:in en virtud de no haber: 

se dispuesto de Ja infor¡nación rc.spccti vu. 

3.4.5.2. M-:>ntos par tlpo de crédilo 

En el ciclo agr!col<J. indicado, del total de cr6ditos ejc,I 

cidos por el Bar1co de Cródito Rural, S.N.C., 603 427.4 miles de 

pesos (78.75~) fueron ck·l t:vfo y 162 829.6 121.25<.} de rcf.1ccig 

narios. Por su parto, dt::l monto t.ot<:d otorgado por el F!RA, 

1 305 833.0 miles de p~sos {B7.40'i) corr<.:spc:!,dic-;itl.:s a cr&ditos 

de· avío y 188 255.J (l2.60'i), a rcdaccionario.s. (Cuadro No. 25} .. 

3.4.5.3. ~upcrficic atendida y nGmero de- bcncficjarios 

El Banco do Cr6dito Rural del Norte, S. N. C., acro0it6 una 

superficie de 5 301 hectt;reat" correspondientes ~ 803 a9ricult_e 

res, De ellos, 847 pertenecen al sector ejidul y 36 a lo pequQ 

ña propiedad. A su vez,. el F!RA at.endi6 unu superficie de 

6 682 hcct~r~as, beneficiando a ~82 agricultores. 

3.4.5.4. Operatividad del servicio 

Lu encue~ta apJjcnC~ ü los usuarios, reveló qu~ en el año 

agr!cola 1985-1986, el 62.lt rcciLió cr6dito institucional y 

el 37.9i no fue objeto de este servicio. 

En cuanto a los problemas en la prestaci6n de este servi 

cio, ei 3.7t de los usuarios entrevistaCos indicaron que el 



CUl\DílO !lo. 25 

J"..onto y cl11&l !1caci6n de lor; cr¡;dh.oi. l!jercidos en el Pi:itl""ito <!e Fieg•l ?l:ÍT">. O'J, 
Vflllt' dt' .J'U:Írez, C'hih. 

ln•tlt..ue16n 
Otor9flnte 

1'11nco de crt:dito P\1ral 
lll"l llOrte, S,fl.C. 

rr.qucñor. propic-t.11rlos 

Subtotal 

r 1 11. ,.1.1 

Cjld"tllrios y ~uc• 
ño• }'ri;i._lel:irlc~ 

TOTAL 

cr;;:lit.ou 
rn:1m..1 

6R 

386 

461 

Ui;.ul'lrlo11 
l11íil'I.) 

"' 
Jb 

BOJ 

"' 

l Jf.S 

Afio 1995-1906 

sur'"r f l cit ~~11to 

Ola.) tMiloG deSl 

4 150 lJB !144. 7 

n (,10.1 

5 )01 ]f,(, f,22.8 

6 ""' 
J(,0 SC·l.9 

6 ""' 
)G-0 SGl.9 

11 933 s:n 1B4., 

.~'r ... t ........ · rt,,l'lr~\"ro" "1'"11u1" tr11.vr." .,,.1 r1 .. 1.-11. 1:1\.-tr> .... ~1 ,,,. r,r.,t11 .... 
r~ r·•_c~ -·~·:~-· ~" ··! ·--~ .. • ... ~' ·····~· · .-:···- . ., • ·~· •• 

~c~""'·~-.,~~~.~r~-l,,.~u-.,-c,-º~' _,,,. s~rr:f i!1e o Monto 
lll.:i .... ) {li'h.) l.Jt'n<-flt.·l1H111 IHllc• de ti) 

---¡¡¡;:-,--

o 111. J 

1 eso.o 

1'1 44 %1.3 

!>1 'HJ.7 

!:ol <J1J. 7 

96 9Js.ol1 t: 
o 
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oLorgamiento del cr~dito es insuficicnte 1 en ]2.0l que los i~ 

tercses son muy altos, el 11.0i que adolece de muchos tr~mitcs 

y el 1.0% que son extcmportíneos. (Cuc:idro No. 26). 

Sobre la forma en que adquirieron sus cr~dito, el 80.Bt 

rn.:inifest6 que lo obtu\·icron individualme=ntc y el 19.0i loco_!! 

sigui6 por medio de sociedades de cr6dito. 

En rcluciG:l con los usu,1rios que no recibieron cr6dito .inE_ 

titucional, el 36.2'-.cfoclururongue fue· por falta de orgnnizaci6n, 

al 24.ll recibió crfdítos no instit11cjo~2lcs y ~J 39.7~ di~pu-

so de recursos ?ara autofin~nciar sus cultivos. 

3.4.G. Comercializaci6n 

En relación con este aspecto, la encuesta reveló que el 

94.7t de los agricultores cannlizaron sus productos al comercio, 

el 4.61 el autoconsumo y comercio y el 0.71 al autoconsumo. El 

intercambio comercial lo rcalizuron con comerciantes regiona

les (63.Si), agentes exportadores (36.4%) y con consumidores 

de la región (17.9%). 

E11 cuanto a la forma de llevar a cano )a comerciaUzaci6n, 

el 78.0!L de ].os agricultores lo hizo individualmente y el 40 .. 7i 

en forma asociada, vendiendo sus productos en el mercado local 

(62.0%}, mercado regional (51.4%) y mercado nacional (20.0%) .. 

El 23.3% de los productores tuvieron problc~~s para rea-



Opcraci6n del crl'idito ógrfcola en el Distrito de Riego O 
Valle de Ju6rez, Chih. 
Año agrícola ]985-1986 

e o N e E p T o 

I. crCdito institucio11al 
a) Recibieron cr6dito 

sr 
?~o 

Suma 

b) Causas de no operaci.6n 
Falta de organizaci6n 
Cr~dito no institucional 
Autofin~nciamicnlo 
Sumíl 

c}Organizaci6n ?ara obtener el cr6dito 
Individual 
Sociedad de cr6dito 
Suma 

d)Instituci6n otorgante 
Bi,NRURJ\L 
Otros l /,,. 
Suma -

c)Problcmi.ls del servicio 
Insuficiente 
;,1 tos i nlcrescs 
Exlcmpor~neos 
Muchos trtimi tes 

II. Cr~dito no institucional 
sr 
No 
Suma 

11. Pertenecen a alguna sociedad de crédito 
sr 
No 
suma 

POli'.CENTl'>.JE 

ú2. 1 
37.9 

100.0 

36.2 
24.l 
39.7 

100.0 

80.b 
19.2 

TOQ.O 

77.9 
22. l 

100.0 

3.7 
12.0 
l. o 

11. l 

9.2 
90.8 

loD:O 

45.0 
55.0 

100.0 

•l/Eancomer, Scrffn, Empresas Longoria, Banpa!s y Plantas 
dcspepitadoras. 

FUENTE: Investigaci6n directa, 1988. 
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lizar la comercializaci6n de sus productos, siendo los princi 

palüs, la. falta de mercado (91.4~), los precios bajos {17.1%), 

ol alto costo de transporLc {17.lt) y los acaparadores {8.5t} 

l'.::uadro 27) • 

Respecto a lu cotncrcülliztici6n de losproductos pccunrloz, 

el 5B.4t los vcndi6 en el m&rcado regional; el B.4% en el mcE 

Cil.do nacional, y el 33. 2'?.. en el mercado internacional; opera_!! 

do el 66.7'l con comprado.res regionales y el 33.3% con agentes 

cxporLadorcs. Dichas opcr~cioncs se llevaron a cabo localmen

te (5B.4i) y en la rcgi6n (41.6t). Para movilizar la producción 

el lOO.oi utiliz6 camiones. 

3.4.7. Organización de los productores 

La totalidad de los beneficiarios de las obras de riego 

pertenecen a la Asociación de Usuarios del Distrito. As1 mis

mo, se detectó que el 46.5~. est.1 organizado en sociedades para 

la comercializaci6n de sus productos y el 38.6t en sociedades 

de cr&di to (Cuadro 28} • 



CUAD~O No. 27 

Comcrcializaci6n de la proélucci6n agr!'col.:i del Disu-ito de Ril'.· 
Valle de Ju~rez, Chih. 
Afio agr!cola 1985-1986 

CONCEPTO 

l. Dest.ino de la producción 
;~utoconsumo 

Comercio 
Autoconsumo y comercio 

II. Tipo de compradorl/P 
Consumidor 
Comerciante regional 
l1gcntc exportador 

JII. Lugar de l.J. venta.!/• 
Mercado local 
!·:creado regional 
Mercado nacional 

IV. Transporte utilizado 
Cnmi6n 

V. Forma de venta!/• 
Indívidunl 
;~saciado 

VI. Hubo problemas en la come:rcializaci6n 
sf 
No 

VII. Tipo de problemas!/• 
Precio bajos 
iüto costo del t.ransportc 
Acupadorcs 
Falta de r.iercado 

PORCEI~TJ..JE 

0.7 
94.7 
4.6 

17.9 
63.5 
36. 4 

62. o 
5 J. 4 
20. o 

100. o 

78.0 
40.7 

23.3 
76.7 

17. l 
17. l 

B. 5 
91. 4 

•ll La sum<Óo de los porcentajes no es igual a l 00. 0% debido a que li, 
mismo productor se cons.i.dcrilron l<::!: carC\cterfst:icas de comcrcj. 
zaci6n de cada uno de sus cultivos. 

FUENTE: Investigaci6n directa, 1988. 



Clll'~DHO No. 28 

Organizaci6n de los productores del Distrito de Riego 09, 
Valle Ce Jutirez, Chih. 
l~o agrfcoln 1985-19SC 

O?JCEPTO PORCE!~TAJE 

- Organizaci6n a la que pertenecen 

los usuarios del Distrito 

a). F.soci.3ci.:5n de usuarios 100.0 

b). Socicd~dcs para la comer-

cii1lizuci6n 46.5 

e). Sociedades pura la obten-

ci6n de cr6dito 38.G 

FUENTE: Invcstigaci6n directa, 1988 

. .135. 
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Cl•PITULO IV. - EVALUACIOl< ECONOHICA Y SOCIAL. 

El crecimiento de los pafscs encuentra numerosos obstáculos -

que no es necesario examinar aguf. La impaciencia n~tural por cm -

prender las obras ne-cosarias para salvar estos ir.1pcdimcntos h.:i con-

ducido a realizar muchos i:-royector; que en poco o nada contribuyen -

al desarrollo y, a veces, hasta acarrean consecuencias dcsfavora --

bles. 

Un grado considc1·ablc de desarrollo, con la introducci6n de -

lo ~gricultura de ricyc o el mcjorarr,icnLo de totc 1 como es el caso-

de este proyecto, resulta esencial pi.!ro :--r-:¿jor::i.r el crecimiento agr1_ 

col.:i, pero esto no significa guc cualquier proyecto constituya un -

aporto positivo, aunque produzca -o venda lo que se esperaba que --

produj e:sc o vc~diese 3j/. 

En consecuencia, el an~lisis de la rentabilidad de los pro --

yectos es esencial para los proyectos del sector pnblico debido a -

que una empre:sa o proyecto deficitario requiere subsidio$ o un r6gl 

mcn proteccionista para hacerlo rentable. Esto Ca lugar a graves -

consecuencias que afectan el gasto público y, en Gltirno t6rmino, a-

toda la pol!tica de desarrollo del gobierno. 

3~/. V€ase: An5Jisis empresarial de proyectos industriales en países 
en desarrollo. Centro de Estudios Monetarios Latinoame
ricanos. p. XI 
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Con el prop6sito de invc~tJger lb f~ctibjlidbd econ6~Jch y ti-

indicadores de C\'elubcien &igui~nt~s: Rí'lncí6n bcncficio-cooto, Tann-

intcrnh de retorno, TlR )' Rcll1ci6n Copitnl-ocup~ciGn. 

ron dos n.r-todo~. !::n uno, Jlarr.t1do trndic:ionlll, l>C' rcl1Jjz6 Jo c-vcilua -

ci6n en la formo u&lld-'i por Jos inctJ'tucionc6 intc.·rnocionolc~ y llún --

]o& nhcion~J~s, con~id~rando Jos bcnrficíos de Jo~ oLr~G en forma to-

t~l, c-s decir, con~.idenindo lo produC'ci(,ri llg.r!colo y su voJor C.'.ld¡1 --

un proccdirr.ic.·nto promovido rccü·rite:mc·ntc· por las ll9CnC'.:iC16 como el DJQ 

qut· Tl'P!"'C>~í'nth ur1 procC'dirdcr.to que.- n,idc.• en !orm"' n.5s l'Stricth Jo:; b!.:. 

ncficios de un proyl~cto. 

4.J. RclbciGn D<.'n0ficio-costo. 

n). MCtodo trndjcionbl • 

.t:'stc jndlct.1dor rc>lbciona el Vlllor ¡-ircE.cntc dt>l rc·ndimjeltO ne-

to del proyecto con la cumt;i de TL·cursoG .invcrtidoc; su (•cuac.i6n t"E lll 

siguiente: 

Rc-lbciGn Bc:-nt:·ficjo-Cof.tO• Vldor r1c~cntL· de.· entrad~s en cdectj 

"º· J nvcrci6n neta. 

lJ!I. Vc.-6se: GJTJ-';A}J, !..ewrcncc .:J. Fundamentos de AdminJstracHSn .F"jnl!lnci.E_ 
rb. pp. 323-324. 
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Paro hacer una estim~ción de las percpactivas de rccup~raciO 

d~ Ja inversión rcalízbda, el c:Jculo de c~tc indicbdor se llcv6 a 

cabo en función de loe bc·r1c~icios gcncradoc por ]bs obras. 

P~ra esto cstÍrnbciGn, &e tomó con.o afio o, dcnomínbdo Sin Pro-

yE:-ct.o, c:l liño 1972-1973. De c·.;.tc niodo, el af•o agr!colt1 1973-1974 

6C considcrG como afio l del proy~cto, dado que en este efio se !ni -

cinron las oLr.:is de· rchnb.ilítf1ci6n. F'irialmc.·ntc, se consídc-roron 2[! 

b~os para l~ ~v~lubci6n total. 

Cc.:o.o t..e f':Jc·dc: apreciar e:n c.•l Cubdro No. 29 , (c!UC"ulo del Dc>

nc.·f icio - Costo. kl:lodo T1·Cidiciorwl), ¡ior c·l ]<.')do de: los costee, -

ce ~umnron la ínv~rcíOn y los ccitoc d0 producci6n, tfinto ~gr!colac 

como pc•cuarios. 

Por c•l .lt>do de los Lt:ricfjc,ios, r;c conEjdc:ra:-on los bcrieficios 

brutos generados e~ cada uno de los 28 bfio5 mcncionado5. La tasa

ut il i~bda yara la 6ctuali2bci6n de ambos rubros fue de l4l, segOn -

se a~cntG en las claOsula.c del Contrato rle Pr~stamo. 

Con ~stbs consid~racioncs, ~l ~~sult.ado de ~ste jndicador es -

de J .S; lo que sjgnjficar!a que el proyí.·ct.o permite ]ll rccupcraci6n

.lnt.egra de la invcrs;i6n y, 11dc:n~s, pi:mitc una utilidbd de SOt, apr,2 

x.irr.Ltdl!:r.cnte, cifrbs que rr.uestran un gro?ado ra2onablc de utilidad. 
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b). Método Incremental. 

En esta t~cnica, la modificuci6n que se introduce consiste en 

rest~r a los beneficios obtenidos con el proyecto, los que habr!an-

obtenido de haberse conservo.do las condiclone.s existentes oi no se -

hubiera r¿alizado la inversi6n 3..§/. 

De este modo, los beneficios que se consideran significan el-

incremento habido por las inversiones realizad~s en el proyecto y no 

los beneficios totales de la superficie agrícola. Lo acertado de -

este procedimiento consiste en que sólo se miden los beneficios obt~ 

nidos con las obras compar~ndolos con la inversión efectuada. 

Bajo estas consic!eracioncs, el resultado que se obtient: es de 

1.49, cuyo significüdo os que las obr.J.s realizadas promm.rieron un ª!:. 

mento relevante de la producción, de modo tal que el resultado s6lo-

se redujo en 6 cent~simas de punto, al utilizar este m~todo. 

En este caso, el aumento de la producci6n se obtuvo por el in-

cremento de la superficie cultivada, mjs que por los rendimientos --

unitarios, toda vez que en algunos casos, los rendimientos por hect! 

rea, se mantuvieron muy cercanos a los obtenidos en la situ.:ici6n an-

terior al proyecto. (Cuadro No .. 30 

JS/.- Lo cual implica que, a partir del año O (1972-73} se realiza -

una proyecci6n, año por año, de la producci6n, considerando los 

incrementos en rendimientos en un per~odo de 20 años, anterior

ª la rea1izaci6n de las obras. 
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4.2. Tasa Intern.:i de Retorno. T!R. 

a). Método Tradícional. 

Para este indicador, se utiliz6 el mismo horizonte del proy~s 

to (28 años). Para cada año, se obtuvieron los beneficios netos, -

restando a los beneficios brutos, los costos de producci6n y la in-

versión de las obras. Se tomaron en cuenta las mis~~s considcraci~ 

nes que para la Relación Beneficio-Costo. 

El resultado obtenido es de 85.6le, ~e pu~de con~iderar suma-

mente favorable / si :ie hace caso omiso de las limitaciones de est.:i.-

t~cnica. (Cuadro No. Jl) 

b). }!~todo Incrcmcnt.:il. 

Si se utiliz~ este método, ~js adecuado en mi opini6n, el re-

sultado es de 66.595, lo que significa que hay una reducci6n de 19 

puntos porcentuales. 

Esta reducci6n significaría que utilizar la cifra de ó7A como 

TIR de este proyecto, permite una aproxim.J.ci6n m.:iyor al v1~rdadcro

resultado finünciero del proyecto (Cu.J.dro No. J2 ). 

4.3. Relaci6n Capital-Ocu!)aci6n l..ti'· 

Para t:?l c.ílculo de este indicado=, 3e considera como CAPITAL, 

el costo uniforme equivalente anual del c~pital invertido en las -

3'}_1 .- Tambi~n se le llama Densidad de Capital. Ve.1:se: Manual de Pro 
yectos de Desarrollo Económico. Organizaci6n de las Naciones
Unidas. 
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obro&:::&'. Ct;yo resultado fue de- .Sl9'876,359.00. 

l:stc dato se rc·lacion6 con el neinic-ro de empleos nucvoi; gc.•ncr!! 

dos con el proyecto, aproxirnnd~rncnte de i,045, J~ cu~J dor!b Jos -

c'1Jculos cíguicntcs: 

1\(·1~ci6n Cnrdttil-Dcupaci6n: 

\'tilor llnifor.nf' r.clliw1lc:nte l'~nunl • ]!1 1 8:.•c.,359 • 47/,05f.J(, 

No. dt• r~npl <:os Gcnc.-n1dos 4 2 

4.4. Indicadores de Evaluoci6n Socibl. 

En este bpartllldO 6c .incluyen otroE> .ruLros que> l:lbttrc6 la .in -

vesti9acj6n realizada, con les cul'\.lcs c:t• c-omplcmcnto ]05 de ln C"\'~ 

luacJ6n financiera y 6~Cial. De ~stc modo, Ge onotan los rcsuJ~a-

dos obtenido& en el erriplí·O, en el nivel de e!:coltiridad, en Jet CO!J. 

die.iones de le \.'i~ienda y de lA &ZJlud, co;i cuyoi:; t-i!:rf:IS se Lu!-c6 -

·~1.- Le invc-rsi6n t.ott:il de.- un f•royc.-cto CO;')f;i .tlc c.-n un dc.·tc.:r;..bcl 60 -
jnJcíal y las invc.-rsioncG c.-n obras rcalíi~daG ~n los bfios sj-
9uicntes (en e&te caso 3 .ai"1os). El m(·todo del cof;tO uniforme 
cquivalc·nt.c anual i:·c·rndte: que una su:na .invc:rt.ide en unti fecha 
dada se convj~rta en unn &Lrie ~quivhlente de valores onualcs 
iguales. 
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obtc.•ncr cifras y datos que pt:r.rdtierAn conDccr lac formas en las -

qu~ los rcsult~dos financieros de las obr~s se ffianífiestan en los

ni\'clcs ~e bic:nc_-star de los famili.en. 

4. 4. l. r:rnplc-o. 

Antes de llevar o c~Lo lb rcf1obiljtecíGr, del Díctrjto de Rie

go dc:·l Vo)Je de Jutirc=-, Chih,, lll &Uf·l·rfícic cultivabl<: te;nS'll uno

LJl.ljll product.iviclc.d debido, fund•ir.ie:ntl.llrncntL", .al lllto 9redo dt· con

tinrrdnoC'i6n c.nlinn qu<.• lo a!c.·ctabt1; en conE>c·c-uc-ncín, loe !ndiccs de 

Al JJevur o cobo los obr&s, cuyo objc·tivo cc·rittlll crll )l.I rC'h~ 

bíliltic.iGn dC' lo:; cuc·lor:, no st'>lo r;e han coni;er\'l!dD le:i; c:~.pleor> 9E. 

nc...·rbdor. por l~ llctivídnd ngr!col~, !iino que tuvieron un .incre:r:.cnto, 

.:il pasor de 1985 l!lntc·s de llH; ob:-.-is, a '1,027 en el llf10 egrfcola --

B6-R7. 

Si se to:ne en conslC!c•raicl6n que lo 6olfriidad c-sttiba burr1e:ntando 

y qJc ~stc fbctor po~!a en grave riesgo la bctivjded agr!cola dr -

l lJ rc-gi 6n, los rcsul tndos o!;itcn.i dos, l'tunquc.· r.i::-idebtos·, adgu.i eren -

una ir.iportancia rclevbntc1 por otro l hdo 1 con €.•l proyc-cto de• com -

f 1 l ct.bT Ja rchabilitocJ6n de la supc::rf jcic orig.inolmc:nte en cr.tudio, 

se c·r ¡:.c·rn que la oc-upaci6n lHL-.entc. 
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4.4.2. Nivel de Escolarid~d. 

En la investigación se conoció que existe un gr3<lo alto de al 
fabetizaci6n, ya que el 98.51 de la población mayor de 15 afies sa

be leer y escribir. 

En lo relativo al grado da escol3ridad, el 74.51 de la pobla

ción alfabeta tiene estudios de prim~ria; el 20.01 de occundaria,-

3.1% educaci6n media superior y el restante l.si, estudios de edu

c.J.ci6n superior. (Ver Cuadro No. JJ ) • 

4.4.3. Vivienda. 

El 99.Ja <le los usuarlos cuenta con vivienda propia. De - -

ellos, el 0.7! di~pon~ d~ un cuarto; 22.2~ de dos cuartoG; 48i dc

trcs cuartos y 28.71 de cuatro cuartos y m~s. 

Con rclaci6n al material predominante en los techos, el 99.Ji 

es de madera y el 0.7% de concreto. En cuanto a los muros, al - -

84.3% de las viviendas los tienen de adobe; 11.1% de bloque y el -

4.6~ de tabique. En relaci6n con los pisos, el 98.7% son de c~me~ 

to y el 1. J'! de loseta. (Cu<J.dro No. 34 J • 

Por cuanto hace a los servicios disponibles, el 57.51 de las

viviendas cuentan con instalaci6n hidrjulica interior; 42.S~ utili 

zan llave o hidr.:mte; 11.B'! dispon~ de drenaje y 91.5% de energ!a

el~ctrica. Por otra parte, el 98.7% se abastece de agua de pozos

profundos y el 1.3% de manantiales. 
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Cu.J.dro ~o. 33 

Alfabetizuci6n y niveles de escolurid3d de las f3milias 
beneficiadas con las obrus. 

Concepto 

Pobl.:tci6n toL1l 

1. Pobl.:lci6n m~1yor de 
15 .:iiios 

2. Pobluci6n un~lfubct~ 

J. Población alfabetizada 

~. Crudo de oscola~i<lJd: 

- Prim.:iria 

- Secundaria 

- :tcdia :Jupcrior 

- Superior 

Número 
c!c 

Personas 

11 79J 

12 o 

115 

005 

045 

598 

247 

115 

FUENTE: Inver¡tÍ<JüciCín directa. 1988. 

Porcentaje 

100.0 

68. 9 

l. 5 

98.5 

75.4 

20.0 

3. t 

l. 5 
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Cuadro No. 34 

Características de la vivienda en la zona de estudio. 

Concepto 

I. Tipo do propiedad 
Propia 
Rentada 
Suma; 

II. Nú~~ro de cuartQJ 
Con 1 cuarto 
Con 2 cu~' r tos 
Con J cu.:t. rtos 
Con 4 y mtis 
suma: 

rrr. Tipo de material en 
Tccho'3: 
Mildera 
Cenero to 
Sumu: 

Pisos: 
Cemento 
Mosaico 
Suma: 

IV. Servicios disponibles 
Instalaci6n hidr~ulica 
Dentro 
Llave o hidrante 
Drenaje 
Energía el~ctrica 

FUENTE: Investigación directa, 1988. 

Porcentaje 

99.3 
o.7 

100.0 

0.7 
22.2 
4 8 • .¡ 
28.7 

100.0 

99.3 
o.7 

100.0 

98.7 
l. 3 

100.0 

57.S 
·~2. 5 
11. 8 
n. s 
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Con rel~ci6n n los combustibles, el 85.61 utiliza qas y el --

14.4'~ combina el qas y la. lc1'..:i.. Finalmente, en lo r~:?lutivo cJ. los

bianes de uso duradero que poseen las familias, el 100.0~ cuenta -

con estufa de gas; 96.11 con radio; 96.1~ con tcLeviai6n; 83.71 -

con refrigerador; 91.51 con autom6vil; 12.41 con bicicleta y 2.01 

con motociclct~i.. (Cu.:idro No. 35 ) 

4.4.•1. Condiciones <lt.! Su.lud. 

La incidencia mayor de las enfcrncdaUcs que afectan a l.:i. po -

blaci6n del Distrito de Riego, corrcspond•.; a las de c.:ir.1cter endJ

mico, ocupando el primer lugu.r las de las v:(as respiratorias, que

afectaron .:i.l 98.01 de los u:::; 1..i.:i.rios; l:?s (k~ oric)"::n htdr-ico y nut::-i

cional se presentaron an ~1 0.7, y el J,9¡ fueron afectados por -

otras cnfcrmed.:idcs o cuadros incspcc1ficos como anemia. y purjlisis, 

entre otras. 

En cuanto a las enfermedades epid6micas se debe rcsu.ltar qut_:-

no se detectó su prc5•JncL.1, aún do las que m~s ccmúnmcnte aicct<ln

a la niñez, como el s.:irampi6n, la viruela. y otr.:i.s. 

De las personas q~c se ~ieron afectadas por algGn tipo de pa

decimiento, el 49.7S acudi6 a los servicios m6dicos in~titucionabs 

y el SG.2i consult6 a mi1dicos pcirticularcs (Cuadro Ho. J6) 

De acuerdo con los result~dos de la investigaci6n realizada,

se puede con_cluir que la realizac i6n de las obras hidráulicas ha -
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Cuadro No~ 3_? 

Caractcrísticns de la viviendn en la ~ona de estudio. 

Concepto 

V. Fuente de suministro de 
agua: 
Pozo profunc!o 
Man<:1ntia l 
Sumu: 

VI. Combustible utilizado: 
Gas 
Gas y lcñ<l 
Suma: 

VII. Tipo de bienes con que 
cuenta: 
Estufa de aas 
Radio -
Tclcvisi6n 
Rcfriacrndor 
Autorn6vil 
Bicicleta 
Motocicleta 

FUENTE: Investigaci6n directa, 1988. 

Porcentaje 

98.7 
1. J 

l OO. O 

95.6 
14. 4 

l OO. O 

lo o.o 
96 .1 
96. l 
83. 7 
91.5 
1?.. 4 

2.0 
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Cuadro No. 3C 

Condiciones de s~lud ía~iliar en la zona de estudio. 

e o n e e p t o 

l. Enf ermc·dadcs end6micas 

De origen h!drico 

De origen nutricíon~l 

De vías respiratorias 

Otros _!/ 

II. Enfermed~doc epid6micas 

III. Fuentes de servicio 

lnstituci6n oficial 

MGdico particular 

ll.- Anemia, par~lisis, epilepsia 

FUEN7E: Investigaci6n directa, 1988. 

Porcentaje 

0.7 

0.7 

9B.O 

3.9 

49.7 

56.2 
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influido positivament¿ en los niveles de vlda de los beneficiarios 

de las obras. 
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CAP. V. CONCLUSIONES 

El objetivo central del BID era facilitar la cooperaclün eco

nómica y financiera entre los pa!scs latinoame~icanos, con el fin

de promover el biencstur y la solidaridad entre ollas; ot~o d~ GUs 

prop6sltos era fomentar el desarrollo de la industria, los scrvi -

cios públicos, la miner!a, la agricultura, el corn~rcio y las fina~ 

zas. Otro de los objetivos era convertirse en un centro de inves

tigaciones t6cnicas y econ6m1ca~ en los aspectos agrícolas, indus

triales, de servicios pCib licos r minc::-os y comerciales, adem.:ís de -

los rubros de finanzas y monetarios. 

Sin errbargo, estos prop6sitos se abandonaron y los pa!scs la

tinoameric.:inos h.:tn carecido de fuerza pol!tica y ccon6mica para -

exigir el cumpllmiento de estos objetivos; por otro lado, el pred~ 

minio de Est~dos Unidos en sus decisiones ha propiciado el aleja -

miento del aro da los objetivos .:icordados por el conjunto de los -

países interesados, lo cual hu provocado los efectos desfavora -

bles an:1 l i Z.<t<los. 

De este mol.lo, se afirma. que el BID se ha convertido en una -

agencia financiera m~s, tan rigurosa o más que cualquier banco co

mercial .. 
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Esta condici6n de ser una ~gcncia financiera más, 5e reflcja

claramente en las condiciones de los contratos de p~~stamo, entrc

L:is cuales se pueden destac,"Jr la amortización de los pr6st.:imos, en 

la cual es importu.ntc la condición de que se haij=i ·:-1 tipo de caf;l -

bio vigente en el momento del pago, que elt..?V.::i desm.:.:!surad.J.mcnb.! el-

pugo reu.l qu•2: hac.::!n nuestros países P'Jr este tipo de créditos. 

Otra condición es la tasa de inter~s que se paqn por el capital; -

no obstante que es baj.:l, si se consideraran los c.:i.r•;o:::; por la com,i 

si6n <le compromiso y por el tipo de c~mbio flotante, est~ tasa se

úlevaría considcrnblemcntc. 

Un.J. condición 'JllC debe dcstucars¿ es la comisión de compromi-

so, u.spccto sosluy.:ido dclibcr.:i<lJ.rncntc en l.:i.s public.::icion1..~s rela.ti

vu.s .:il OÍD; en l.:i mnyoría de pr~st.:i.mos, los curgos por este conccE_ 

to rc9rescnt.J.n un monto muy grande qua el país deudor cntrc•J.:l .:il -

DIO por un retraso no siuDpre atribuible al propio país. El pro -

pio oro y el Banco Nundi.:il han reconocido en fot""os inteLnacionul .. :?s 

que esta comisión es un.:i. cargo. muy pcs.:i.d,r.: sin embargo, su solu 

ci6n no se incluye en la agenda de l.:is discusiones al respecto, s! 

tuaci6n que debería ser planteada por nuestros pa!scs. 

especialmente. Segcln los c.'.tlculos realizados p.:tra ül contrato do

pr~stamo del proyecto de Valle de JuSrez, Chih., para el solo pa

go del cnpital, de acuerdo con el calendario de amortización, se -

habrá pagado 23.6 veces, para el año 1988. si se considera el pla-
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zo final de amortización (1992), representar.i 109.0 veces el monto 

original del préstamo. 

Como se puede dpreciur, la supuesta ayuda ul desarrollo y cr~ 

cimiento de nuestros pa!s~s, se convierte en un,1 corriente perma -

nente de recursos financieros en el sentido inverso, de l.:i ctnl se 

beneficiarán unos cuanto5 p.:ilse~. 

Condiciones adicionales, como l.:J.s del cantcato de ga.r.:int!.:i -

convíerten el cumplimiento de las condiciones impuestas en verdad~ 

ros cunda<lo.::; pat..-.:i ~l p..i90 de l..1s condicionc3 contr3ctu.Jlüs. 

Los efectos de estos tipoo de cmpr6stitos h~n sido estudiados 

y analizados. Se conoce que la creación d~l 810 fu6 promovida por 

los paÍS8S l~tinoamcricanos en contra de las posiciones de Estados 

Unidos y como protesta por las pol1ticas del Banco Mundi:il. No 

obst.:inte, como se .:J.firma en p5rr.:i.fos anteriores, l.J. orlent.ici6n i~ 

;:iut?sta .:al nro es scrncja.nt1J a la. del Oanco Mundial, d.:ld.:i.s sus c::.tr.s 

chas ralacioncs. As!, los efectos vcr<ladcros de estos cr~ditos se 

pueden resumir de la forma siguiente: 

Enfasis en la modernizaci6n d~ la agricultura, con la i2 

troducc16n de modelo3 intensivos en insumos modernos, lo 

cual no s6lo no ha traído los beneficios esperados, sino 

que aún ha empeorado las condicionBs de la agricultura -

<le nuestro pa!s. 
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Promoción deliberüda de productos 

el caso del Va.lle <le Ju~rez, del atgod6n y la carne de -

bovinos, soslay~ndose el mercado interno. 

El aume?nto de los qrav-1.mcnc.s por pr¿stamos no dcsembols_'.;! 

dos, lo cual aumcnt~ la deuda cxt~rna de nuestros países. 

El fomento directo du productos que se exportan a los -

países in<lustri~liz~<los, sin tomar en cuenta las neccsi

dudes alimcnturi<l:J de los puí.scs receptores. 

En México, los pr6starr.os paru riego ocupan un lugar irn -

portante; sin cmbar•JO, lo.s efectos de este no hiln sido

los csp·~r,.1dos, cspecL1lmentc en el proyecto que noB ocu

pa. 

Est~s consiüeracioneG nos llevan a estudiar rigurosamente los 

resultados de estos cr6ditos y de esta supuesta ayuda. Los auto-

res consultados acucrdun que el gr~<lo de pobreza y los scntimicn -

tos humdnitarios no p."lrccen de5ernpcñur un pap.:'!l importante en lu. -

ayuda in tcrnac ionu.1. 

En último t6rmino, el financiamiento del desarrollo se ha co~ 

vertido para los países industriales en una subvención disfrazad~

dc sus exportuciones. En el caso de Estados Unidos, sus intereses 

y sus políticas de ayuda tienen como objetivo su desarrollo co -
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rnercial y, de este modo, se pue<le afirmu.r que esta coopcr~ci6n in

ternacional, no persigue otra rnetu. que 1.:i de conseguir bcn~flcios

financieros o comcrciulcs. 

S~ pued~ afi.r:rw.:: que la .:.i.yud.:i al cxtr..::i.njero en cst:e ti.pode -

prés tumos rcpre.::;enta ur:u mod.::i. lid.:ld menos dcstruct iv:l, inofcns i•.•,:t, -

de dominaci6n y de influencia sobre los países c:-:poliu.c.Jos. Los -

paises que fueron obli9~1dos a renunciar .J. sus imper-ios, h,1n uncon

trado en los prést~1mo.s La form.:i d<2 prolongar su poder y su prec.!cr.tl 

nio y por 6sto, el dosurrollo de los país1JS deudoras no r~sulta -

important~ y s6lo ocup.::i. un objutivo de importanci~ socund~ri~. 

Tenemos que v.~r cl.:ir.:im0nt+..:! c¡uc son nu..:?stros pa:l:Jes quienes -

ayud.:in .:a los supuestos pu!scs bcnef.:i.ctore3 y que y.1 es ticr.~:io d.:? qt.Jt.: -

huqa.mos algo al respecto. 

En lo que rcspect.:i .J. las obras die! Grando rrriqaci6n en t-h5xico, 

su inicio se puede ubicar hacia los años treinta, en los que la8 -

acciones se orient~ron u la construcción de infraestructura u lo -

largo de la Erontcr~ norte, con el objeto de impul3~r su dosarro -

llo. Hacia 1960, la invarsi6n pGbllca cambi6 s 1 1 cstruct~=~ rúclu -

ciendo la proporción destinada al sector agropecuario, lo qu0 se -

tradujo en una reducci6n de la inversi6n a L.ts .1:reL.lS de riego, dS!!. 

dese prioridad a las obras de rehabilitación, da pequeña irriga -

ci6n, de drenaje y de mejoramiento parcelario. Como resultado de

csta política se cuenta actualmente con alrededor de 5.4 millones-
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de hcctr'.Ír·"Jas de riego, con las cu'11CS se 10•3ra producir aproximad~ 

mente el 50$ del valor de la producción agrfcolu nacional,d.:ito que 

pone de r.;lievc l.::i impot"tuncia de cst.J.s tírc415 d<:? riego. Por otro

lado, el riego ha contribuido a intcgr.:ir un sector .:igrfcola ef i- -

ci.::nte .:i.poyado por la inVC)St. igac i6n agr!.coL:i. y otros mecun i.s:nos -

in:;titucionules. 

No obstante, so deba <lucir que las invcrsione9 realizadas en-

obras de riego dur.:in te la última déc.:idd hun rcsu ltJ.do menos rcn tu-

bles que las construtd~s Jnt~~ de o~~c período, .:i causa de su ma--

yor costo, u un período d13 construcci6n y maduraci6n m.'.'is umplio, a 

problemas soci~lcs, n la falta da una cultura agr!col'1, '1 la disn~ 

nuci6n t.1.C: lc'.l invc!."'sión priv:u .. L1 bodogas, inst3L~cioncs agroindu~ 

trialcs, • .:i. la falt~ de cr6dito, lo cual ha ori7inado que a la fe -

cha existan muchus sup!.O!rficics can infraestructura que no obtienen 

la producci6n que se 11.:i.b!a progr~~ado. 

Con respecto u. los pl~ncs y proqram~s n~cionalcs relativos a

la infraestructura hidrSulica, entre los cuales Ge cuentan el Plan 

Nacion.J.l de Desu.r-rollo, (P~ID), el Pl.:1n H.:icion...11 Hidr.'.i.ulico (PNH) y 

el Programu Nacional de Des.:i:::-rollo Rural Int~gral (PRONADiU), se ha 

encontru.do que los lineu.micntos en este pertodo de gobierno han s-h 

do, entre otros los siguientes: 

Los Distritos de Ric90 se han desenvuelto con m€nos control -

del gobierno federal, depositundo su administraci6n en manos de --
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las organizaciones de productores. 

Son los propios prodlJ.C tares, los que asurne:i les costos -

de operaci6n y mantenimiento d~ los Distritos de Riego,

ª trav~s de la revisi6n do cuot3s y t~rifas. 

La inversi6n del gobierno federal se ha can3liz¿1do prio

rit.1riamente a las obras de pequeña irriguci6n :· a l~s -

~reas de temporal, con lo cual se ha propiciado ~l d~s -

cuida d~ l~s jrca$ <le gran irrig~ci6n. 

Se otorga priorid.Jd fundamental a !.:is tí.reas de tcmpocul, 

en las que se localiza la mayor!a de la poblaci6n rural, 

busc.:indo mejorar las condiciones de vida de ,1rrplbs scct~ 

res de campesinos, que son los pro<luctorcG de granos y -

al imcn tos b.is ices. 

En cstns zonas se consi.der.J. que se encuentran l.:is m.:iyo-

res posibilidades en t~rminos de incremento de rcndimie~ 

tos productivos y <le generación de empleos. 

Estu estrategia, en mi concopto, es err6nr?q, tod:t \'C:: -

que el desarrollo de las ~reas de grande irrirynci6n h~ -

signific~do una gran corriente de recursos y no 3e debe

ría permitir su deterioro. 
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Final.ment.:;, en lo.:; anteced·~ntes del Vallt! de Ju1rc~ s0 pudo -

conocer que tiene una superficie de 26,811.2 h~ct5re3~, dividida -

en tres unidac.Ic:::;; cl.ntes d~l pr:oyccto se obtcnf..:i proclucci6n e:-•. i.lr2, 

dedor e.le 17,00Q ha; el factor limitantc era ol agua., pro~c~inando

los cultivos a.nua.l•]S. El altjo.J6:1 h.1. t.~nido un lugJ.r prcpoi~dcr.:i.ntc. 

J::n 1970, el Distrito ele Ricqo :-10. 09, V.:illc de ,Jurtrcz, Chih., 

contaba con una supcrfici0 do~in~d.t <le 2~ 1 000 ha. l~ infrJ~strus 

tura de riego se cncontr,,b.l cr. mal.-.i:.; condiciones, lo que ocu:>iona

ba que s6lo se cosechar~~ ~lrcdQ1or dQ 1~ 1 000 h1. 3nu3Lcs. 

El proyecto del Di~trito tanta los siquicntes objetivos: rch~ 

bilitur el Distrito <l0 Hicgo d0l Vullc d<..! Ju.:irez, u fin i.lc que sc

pudlora aprov~chnr su potencial cultivublc, cstimudo en 21,100 ha. 

a truv~s de lu construcción de las abras e instutuciones siquien -

tes: revestimiento del can~l principal, con una longitud de 120 -

km., revestimiento ~0 l~ red de diGtribución con una longitud do -

200 km; rí~h3bi.litc,ci6n del si.st·~::i.a de d::-cn.:tjc, cor: un.J. longitud de 

300 km; asimismo, t"cpu.ro.ción de lus estructur.:is de control de cu.n~ 

les y drenes, de la red de caminos de servicio y obr.:is de c..J.pta. -

ci6n de ugu<i; adcmtis, obt".:ls de mejorumiento y recuperación de las

tiet:"r.:ts ufcctadus por lu s.:i.linidad y/o sodlcid.:id, ¿fs! como inv~r -

cola. 
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Paril fin~incia.r la invei:::si6n se .:icord6 utiliza-e un aporte d~l

gobierno fed~rul por un monto de 30.86 mill9ncs de d6lareG y un -

crédito del oro, por 14.00 millones do d61.J.r8s, lo que da un total 

de 44.86 millones. 

Al analizar cornp~rativa~cntc las obras proyQctadJs con las -

realizadas, se puede ,::ifi~;ndr que se di6 cumplimiento satisf~ctorio 

al compromi50 contr.:iído con el oro, t.:into en la superficie bcnefi.

ciada como en L:i infr.:t•.Jstruct:.t.r.l hidr.'!ulicu. 

El proyecto p?:•2ten1Jf.a beneficiur 21,100 h.:i. './ 2,GJO f,:1milic1s

y al t~rmino del compromiso su !1ab!an b~naficiado 21,430 h.:t y 

2 ,675 fa~il i.:i.:.;, pe:: lo que. !::.:.:: co.-. .:::luy12 '-jUC el cuwplimicntr.J en es -

to::i rubros fu·2 s,::itisf.1cto.cio. 

El costo final fue de 45. ·168 millones de dólLl.res, que sobrr~p~ 

san li-=:rcr,;u:ientc el monto totul proycctudo. 

El plazo dr.! e jccuc i6n del. proyecto se es tim6 en 5. 5 uños; la

durac ión de la construcci6n rcsult6 superior a lu prt:?vlst.J. ocigi -

nalmcntc. 

Se cr.moci6 ~n l.J investigaci6n rcalizad.:i qu~ el !Jerv icio de -

riego es insuficiente, :r..J. '1LIC el agu.:i distribu.id.:i no cubre la d~ -

manda de los beneficiarios. 
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En el .:ispecto d•3! la producci6n .:lgropccu.:iri,:::i se obscrvL '!Ue

en el año agr!coL::i 1985/86 se cosechó un,1 !3t.![h:?rfici • ..? de 18,878 h.:i, 

en la que destacaron 105 cultivos de ~lgod6n (57.0~), alfalfa - -

(17.0iJ, triryo (12.Q-!;) y sorr;o forrajero (7.2~}. Estos cultivos -

gcncr<Jron un valor bruto de la producci6n por $8,.jg.¡• .l millones. 

L.:i mayor!a de lus tir-:?.JS bcnefici.::1das se dcstin;1 a cultivo"' b! 

sicoG de industri3lizaci6n !60.0~),forraj~ra (27.0!) y b~sicos - -

( 12. o¡¡. 

Con la rculizuci6n d11 estas obrus, la c:<plot.J.ci6n de g,1nado -

bovino de lech1:? y c.:irnc, que no cxistL:1 untes Uel proyecto, .Ge h.:i

impuls.Jdo signific.:itivamcnte. De cst12 modo, lu. producci6n de fo -

rr<Jjes se h~ incrementado, ul pasar de 4,215 h.3.. en el ~fio 1970/71 

a 5,115 ha., en el afio 1985/86. 

Con referencia a los servicios complcmcnturios, en capccial,

los índices de mecanización y el uso de insumos, el nivel tccnol6-

gico ya era satisfactorio antes de la construccl6n de las obras, -

por lo cual se puedo afirmar que los avances no sor. t.:lr:. noLorios.

En cu<Jnto u la .:isistencL1 t~cnic .. 1, se puede afirmar !]U•:! S':2. h.:i cum

plido el compromiso asumido por el pu!s. El cr~dito agropecuario

no so ofreci6 a la totalidad de los usu<Jrios (s6lo 62.li lo reci -

bicron) • 

Con el prop6sito de investigar la factibilidad econ6mica y f! 
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nanciera de las obrJs roulizad~s s~ utilizuron los indicadores si

guientes: Relación beneficio-costo, Tusa intarnJ de retorno, TIR y 

Rela=i6n capital-ocupaci6n; practicando en cadJ uno de ellos dos -

rn~todos, uno llamado tradicional y otro d~nominado incrcmentJl. 

La R~luci6n B~n~ficlo-Co5to, m~todo tradicion3l,rcsult6 de --

1.5; utilizando el incre~untal, el resultado fua de l.48. 

La tusa interna de retorno resultó de 85.611, quo se con5idc

ru sumum•2nte favor<Jble; en el rn6to<lo incrcmcn t.il se tuvo un resul-

ta do de 66. 59 'L 

La Ralaci6n Capital-ocupaci6n fu6 de $472,056.00 
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CAP. 'I!. RECOMENDACIONES 

Los p.Jíscs receptores de los préstamos del a ro, sobre todo el conju!!. 

to de p.:i!ses subdesarrollo.dos deben inici.:u:; una lucha consistente 

por hüccr prevalecer sus intereses en el munejo del propio B~nco, a

f in de hacerlo cumplir con !.:is objetivos pura· los que fue creado. 

Esto siqnificar!u. acudir .J. las Junt.J.s de Gobernadores del BID pura -

hncer oír su voz y exponer claramente. que l.:i.s funciones de los prés

t.aoos se hun dt:!svlrtua<lo y que no han cumplido sus prop6sitos. Ha -

ccr este 11.:imamicnto debe ser una actividad prioritaria para nues -

tras patscs. 

De este modo, se debe llevar a los foros in tcrn.:icionales, tanto del-

propio DIO como del naneo Mundial y del FMI, pcopucstas p.:i.ru modifi-

car los contrütos de pr6st<J.mo, <J. fin de hacerlos más favorables a -

los pa!ses receptores. Aspectos como el tipo de cambio de la amortl 

zaci6n, que debo pugnarse porque ~cu fijo y no flotante, la tasa de

intcr6s, y, de forma prioritaria, la comisi6n de compro~iso son con

diciones que deben ser discutidas y modificadas u fovor d~ lo~ p~i-

ses que est<J.mos patrocinando el desarrollo de los pu!scs industriüll 

zados. 

Un aspecto importante que se debe destacar es el efecto de estos pr~ 
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yectos en la rnodcrnizaci6n de lu agricultura, como una tendcnci~ gue 

es impuestu por el BID; es evidente la necesid~d do contrarrcst~r e~ 

te impulso hac icndo pr•::scrv,1.r en todos los estudios do .-ipoy::J la opi

nión y comcntario3 de los t6cnicos mexicanos, los cuales cuentan con 

la experiencia y conocimientos t6cnicos suElcicnt~s para apoyar con-

veniente:ncnte los proyoctos. 

Lo mismo se debe decir de los productos que za foment.:ln. El tipo de 

6stos (si son b~sicos, industriales y otros), el destino (si sor\ de

cxportaci6n o p<lra el mercado interno)., deben ser decisiones tomad.J.3 -

por los orgunismos nacionales. 

Un aspecto que se debe destacar on forma especial se refiere a los -

resultados del proyecto que nos ocupa, lo cual llevaría a hacer una 

critica sobr8 la metodolog!~ de la cvuluaci6n ex-pos~. 

Por la importancia que se da a los as~ectos del cumplimiento del co~ 

trato de pr6stamo y la que se le da a la cvaluaci6n pLopiumente de -

los beneficios del proyecto, se puede concluir gue el DIO estj mSs-

intcres.:J.do en conocer el dcs.:irrollo del fin.:tnci.:u:iiento y muy poco 

en los verdaderos beneficios que se obtengan de él, de lo cual ~e 

puede concluir que es necesario mejorar la motodolog!a, de tal modo

dc darle un peso mayor a los beneficios de los proyectos~ fundamcn -

talmente en el mejoramiento de las condiciones de bienestar (sal1Jd,

educaci6n, vivienda) de los beneficiados. 



De acuerdo con los lineamientos de l~ pollticu ilryr!cola, en lo r~la

tivo ü la Grande Irrigación, prilct:.ic..id.:i. por el r-ég imcn d~ gobieC"no -

del per!odo 1983-1988, ez nccesurio d~rle un.::i atenci6n especl~l a la 

mism.J., C.'.lnulizi!ndo l.:t inversión !i•Jficiente p:it'"u su r..:hoOilitaci6n y

conscr'Jo'.lción toda vez que la praducci6n obt'2n ida, en ella y los bene-

Es necesario, adcmj,s, c.:inalizur tod0s lo:; rl..!c:ur::>os complc.::i.enturios il 

la. invcrsi6n como crt'.'!di.to .:i.gr!cola, u.sistcnciu t6cnic.J., s.ervicias de 

comerci..1liz.:ici6n, de tra.n:.:;portu,haci:a cst.:\s .".i:rc.:i.::;.. de r..':do t.ll de ca~ 

vcrti!:'L13 e:. ...:onas de desarrollo inducido, dad.::i su grtln potenci.:1li -

dad, lu cu.::il coma vcmo;:.; en '~l c.:i.~o dt:! este pr-oy'2cto, no se ha legra

do pLCnilmen te. 

No obst.:int~ que los indic.:idorBs d~ cvaluaci6n rcgistr~n un cornpo~t~

micnto favor.J.ble, os nt:Jcesurio mejorar su;.;t.::i.ncial::1cnte la t6cní.c..i. de 

invcsttgaci6n de campo para conocer los vord.;idero::> afectos de los 

proyectos. Por tant.o, las dependencias gub0rn.:imentalcs cnc.:in;ada.s -

de. lu evaluación deben r·~doblar ~sfuer~os p~1ra prcp;1r,:ir: un.:i mctoú.012 

gta que permita medir los afectos de los proy~ctos d~ Grnndo Irriga

ción Qn lus condiciones do vida d>::> lo:; c..i1:1t-Jesinos • .:isp .. .Jcto quo st:: -

trata en for:r. . .J. secun..Jari.:i. 
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