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INTRODUCCION 

El objeto de estudio es la productividad, d~~plazarriiento y transferencia 

de las unidades productoras agrícolas y su ?"elación co~ l~ distribtiC:ión 

discriminada del agua para riego en el vaJle de CuHacán q~e correspond~ al 

Distrito no. 136, en forma especial se hará referencia a los productores 

hortícolas. 

El plant~amiento del problema es· que en la explotación de la tierra 

irrigable en Sinaloa participan dos sectores fundamentalmente, el privado y el 

social, el primero participa con el 30 % de la superficie sembrada , interviene 

con el 31 % de la superficie cosechada , generando un 40 % del total de la 
producción , lo que representa un 56 % del valor del producto. El segundo 

participa con el 70% de la superficie sembrada, levanta el 69 % de la superficie 

cosechada, aporta el 60% del total de la producción y equivale el 44% del total 

del valor. 

La actividad agrícola sinaloense se ha desarrollado técnica y 

productivamente, permitiendo la' aéumulación de capital, apoyado con 

excedentes al sector industrial manufacturero y los servicios. 

Hoy la producción agrícola es de 8 millones de toneladas, manteniendo el 

liderazgo en la producción nacional de arroz, cártamo, hortalizas y soya, con 

una producción de 215,821, 41,143, 1'641,145 y 584,402 toneladas 

respectiYamente; en segundo Jugar se encuentra el trigo con 1 '045,543 ton. y 

frijol 52.681 ton.; el cuarto lugar la caña de azúcar con 2'549'736 ton. y en quinto 

lugar el sorgo con 482,688 ton. 

La superficie sembrada y cosechada en los ciclos 1988 - 1989 fue de 1'307,627 

Has. y 1 "256,986 Has. en fomrn respectiva . La agricultura de Sinaloa destaca 

en tener los mayores rendimientos del país, apoyándose en el uso cada vez más 

eficiente de fertilizantes , insecticidas; y por otro lado el agua, que aunque no 

se ha logrado una optimización, ha contribuido en forma notable en el volumen 

de la producción agrÍcola, siendo en 1988 - 1989 de 7,962,484 ton. 
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En lo referente al riego, el Estado de Sinaloa, e" el primero en infraestructura 

hidráulica, ya qu(' existen nueve presas que suman un total de 15,751 millones 

de metros cúbicos, utilizándose para regar 760 mil Hectáreas; y por lo tanto la 

distribución del agua en la agricultura sinalonse representa un problema 

cuya vigencia es incuestionable. En los valles de Sinaloa, se produce una gTan 

parte del Producto Interno Bruto Agrícola Estatal, predominando las 

hortalizas, siguiéndole con diferencias no significativas , el trigo, el soya, 

arroz, sorgo. maíz, cártamo, frijol y caña de de azúcar de los más importantes, 

participando en forma global la agricultura con 1' 970,860 millones de pesos, y 

un valor total de la producción de 1,403_~'908,057 mtles,de pesos. 

En superficie sembrada el primer lugar lo ocupa el trigo con un 18 % , ie· -
sigue el soya, sorgo grano, cártamo, maíz, frijol, caña de azúcar, arroz y 

hortalizas con 17,12,11,10,8,6, y 5 o/e respectivamente. 

En forma particular la producción hortícola del Estado, durante el ciclo 

1989 -90, se tiene una superficie de 50,684 Has., un rendimiento de 11.66 Ton. 

por Ha. Una producción de 591,018 Ton., a un precio de 1,259.74 Dólares la 

tonelada, obtiene un valor de 744"529,081 Dólares; solo en el valle de Culiacán se 

tiene una superficie de 24,087 Has. que representa casi el 47.5o/c del total de la 

entidad; un 17.09 Ton. de rendimiento representando el 146.5 % respecto al 

global, una producción de 111,758 Ton. que marca el 18.90'/c del general; un 

precio de 1,035.72 Dólares por tonelada que equivale a 82.2 o/e del total y un valor 

de 426,237 Dólares, representando el 57 % del valor total. 

Por lo anterior se nota la importancia que tiene la agricultura para el 

desarrollo de la región, jugando un papel importante la irrigación. Sin 

embargo, a pesar de tener la fama de que Sinaloa es un emporio agrícola , 

ocupando los primeros lugares en la producción nacional de los principal~s 

productos agrícolas, existen una serie de problemas , originados por los 

criterios de distribución del agiia y de manera muy singular en elvalJe·de 

Culiacán (ver anexo No. 1), los cuales son los siguientes: 

La existencia de-intereses económicos que dan lugar a la con~entr~ción 
del poder político, _en ÍOJ."Ína de grupos de poder se presentan ante los · 
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organismos oficiales y presionan para que se les autorice una cantidad de 

agua suficiente en sus cultivos, no importándoles Eacrifícar el volúrnen 

autorizado a los cultivos básicos que aparecen en el Plan de Riegos que 

(elaborado en base al Programa Nacional Alimentario) presentándose un uso 

discriminado de agua para riego. Lo anterior tiene éfeetos económicos 

importantes en el desplazamiento de la pequeña empresa agrícola. por las 

grandes alteraciones en los costos de producción, mecanización, superficie 

cultivable, producción y rendimiento, valor de la producción, empleo e incluso 

ecológicos. 

Otro de los problemas en elagÜ.a para;riego esqüé no.se utiliza en forma 

óptima debido a que no se emplean las teenÍcas de. riego enforma adecuada y 

porque no se realiza suficiénte in~e·~tigaC:iÓriclehtífica sobre el. uso de agua 
---:;:,,; 

para riego agrícola. --~~- ~~ -~°'" -".·.00--

La presente investigación se justifica, ya que a la fecha ningún 

investigador o grupo de investigadores han abordado el tema hoy tratado, 

sobre todo relacionándolo con la distribución de agua para riego. 

y 

El interés que motivó la realización del trabajo se centra en dos hechos: 

1) El vivir en un lugar fundamentalmente agrícola del estado de Sinaloa 

2) El ser una zona productiva de las más importantes para la economía 

nacional.no solo por la alta productividad sino por la importancia que esta 

tiene en el comercio de México con el e>.terior. 

Mis primeras incursiones en los arduos caminos de la im·estigación en el 

valle de Culiacán me pusieron por la senda del cultivo del Arroz, producto que 

representa el 90'/é del volumen de producción estatal y cuyos requerimientos 

de agua son considerablemente altos; y de aquí surge la inquietud por conocer 

el empleo y uso del hidrante en este rnlle. Posteriormente trabajé en el 

proyecto ··Las políticas agrarias y agrícolas del estado de Sinaloa, 

responsabilizándome del área de Política Hidráulica en el estado, con lo que 

se define más mi postura por el conocimiento del uso y administración del 

agua y la problemática social que esta entorno a él, que consiste en la 

concentración del poder político y la conformación de grupos de poder a raíz 
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de la distribución discriminada de agua para riego, logrando integrar este 

fenómeno económico - políiico con el nivel de eficiencia a través de la 
estratificación que se hace de las empresas agrícolas , utilizando como 

principales variables económicas las siguientes: rendiriiiento,requerimiento 
de agua bruta e hidroproductividad .. 

Las variables anteriores utilizadas son re~ult~do del desarrollo mismo de 
la investigación.cuya definición es la siguiente: 

Rendimiento,es un índice por el cual se mide la productividad, y en este 

caso como se trata de productividad agrícola, es el resultado de la división de 
la variable producción,expresada en toneladas entre las hectáreas 

cosechadas.y sirvió para medir el nivel de eficiencia de las empresas 
agrícolas. 

Requerimiento de agua bruta por tonelada, técnicamente es el resultado 
de dividir la cantidad de agua, expresada en Mm3 entre la producción 

expresada en toneladas, y sinió para detectar los niveles de eficiencia de las 

empresas agrícolas.tomando en cuenta la cantidad de agua bruta utilizada en 

la producción. 

HidroproductiYidad, es Jo que resulta de dividir Ja producción expresada 
en toneladas entre la cantidad de agua expresada en Mm3, siendo la.inversa del 
anterior indicador, utilizando para demostrar Ja eficiencia a través de la 
productividad en relación al uso de agua para riego. 

Los objetivos de Ja investigación son: 

1.- Encontrar la relación que existe entre productividad, desplazamiento y 

autogestión de las unidades productoras . ~grí
0

colas en. el .valle de 

Culiacán,Sinaloa. ,,,..:'. 
' -.• ·>\~·::· .. : 

2.- Explicar que no se puede dist1;ibhlr:ir'idi~C:n~Il'ad~rilen'té/er ifua en .la 

agricultura sinaloense, porqueJ~s jnt~fes~s ~conól!iic:()s )jpo_lf ti cos_· lQ impiden ... 
- ·- -- -- - ·--------·--_.---- <-•.-.--"";•-:cc.--.,·--r·o·---;c_----· .. -.>----~.:;_,-. -" -- ----- --,---
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3.· Iíescribirque e~· base' a'crit;erios económicos fpolíticos c¡J~ caractiiizala . 

los grupos de poder'erl)a región,· la asignación de agua a Jos~ulti~os>no se 
hac~ enful1~ón''tle

0

la di~pÓ~bÚid~d· del hidránfu qti~ se ténga·•~írrié:téii?do éii .. 
las presasJiL ~:;·~ f::~h~:./ ~ · . ; .......... · . ·.··· ' L )(. .• . . 

,.·.;,:_~, ;·._:,:· :.·f~:_-,.. /;'T' :.- _-;;-· . -:·:·;_~·, 
f ___ \:¡'.;.::.' ;t .. -·;.· .. -,··.-,· ·.~:. _,-

4.~ Resal,tar q~e'.~fipro~eso~de.tfansferen'eia'de)Ós'éiisfri tcis de riégo. servirá 
para fortal~.~erÍ~ gfar{ell1~resa airído1a: . ·.· '. •,. ·. . . 

Las priricipales hipótesis de trabajo son: 

l.- Existe una relación directa significativa, entre la productividad de las 

Unidades Productoras Agrícolas, definidas como Gran Empresa 
Agrícola , Mediana Empresa Agrícola, Pequeña Empresa Agrícola y la 
distribución discriminada de agua para riego. 

2.- Existe una relación directa significativa entre el desplazamiento de las 
Pequeñas Empresas Agrícolas hacia otras actividades económicas. o 

hacia su absorción por las Medianas o las Grandes Empresas Agrícolas 
y la distribución discriminada de agua para riego. 

3.· Existe una relación directa significativa, entre la auiogestión de la 

Unidades Productoras Agrícolas. definidas como Gran Empresa 
Agrícola, Mediana Empresa Agrícola, Pequeña Empresa Agrícola y la 

distribución discriminada de agua para riego. 

La metodología que se utilizó en la investigación fue la siguiente : 

Primero se hizo una revisión bibliográfica sobre el tema en cuestión, 
posteriormente se recopiló información estadística de los principales 

organismos agrícolas de la región, se codificó y reestructuró dicha 

información de acuerdo al interés del proyecto; a partir de dicha información 
se generaron cuadros estadísticos que ayudan al trabajo realizado, el análisis 

de los mismos apoya el desarrollo de la investigación. 
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Para llevar a cabo Ja investigación directa se procedió a estratificar las 

Unidades Productoras Agrícolas (en Jo sucesivo UPA) en el valle de 

Culiacán, quedando de la siguiente manera: Gran Empresa Agrícola (en Jo 

sucesivo GEA), se le denominó a la empresa agrícola que posee de 101 

hectáreas en adelante en sistema de riego. Mediana Empresa Agrícola (en lo 

sucesivo MEA). se le llamó a la empresa agrícola que posee entre 21 y 100 

Hectáreas en sistema de riego y Pequeña Empresa Agrícola (en Jo sucesivo 

PEA) , a aquella empresa agrícola que posee de 1 a 20 hectáreas en el sistema 

de riego. 

Esta estratificación sirvió para identificar con claridad a través de las 

variables utilizadas (rendimiento, requerimiento de agua bruta e 

hidroproductividad) el nivel de eficiencia de las unidades productoras 

agrícolas y el desplazamiento que experimentan de un estrato a otro en el 

marco del proceso de oligopolización que está presente en las empresas 

agrícolas en el valle de Culiacán. 

Teóricamente se definió el empleo del instrumental de la teoría 

Neoclásica Microeconómica, para mostrar Jos niveles de eficiencia a través de 

la minimización de pérdidas en el corto plazo y punto de cierre, demostrando 

de esta forma laó' hipótesis planteadas. 

También se trató de hacer un modelo econométrico de una función de 

producción riel tipo Cobb-Douglas del siguiente estilo: 

X= F' ( K ,.A"" ,TllJ en donde: 

X = Producción 

K = Constante 

A= Agua 

T = Tiérra 

oo =Exponente del faptorAgua. 
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.13 =Exponente del factor Tierra 

Al linealizar el modelo para su posterior estimación mediante el uso de 
la técnica de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) , se observaron 
problemas de violación a los supuestos clásicos del modelo de regresión , 

específicamente se encontro Multicolinealidad entre las variables Agua y 

Tierra, al arrojar la estimación del modelo, un coeficiente de determinación 
(R2) = 1 y el estadístico "t" de las variables no fué significativo. Por esta razón 

se decidió no incorporarlo al cuerpo del trabajo ya que no fue posible que 

explicara el fenómeno de estudio. 

Las limitaciones que se tuvieron para la realización de este trabajo 
fueron principalmente de carácter financiero, ya que con recursos propios se 
llevo a cabo ; la estructura de la información original no se adecuaba a las 

necesidades del proyecto, por ello se creó una base de datos de las UPA 

estratificadas en el valle de Culiacán con el propósito de demostrar las 
hipótesis y lograr los objetivos propuestos. Se puede decir que el tiempo 
también fue una limitante porque se combinó Ja investigación con actividades 

docentes y culturales. 

En términos generales las conclusiones a las que se llegaron fueron: 
que existe un nivel de eficiencia aceptable en la UPA sobre todo en Ja GEA, 

absorviendo en gran medida a las Pmpresas de los estrntos inferiores (MEA y 

PEA) en el marco de un proceso de oligopolización, tendiendo a integrarse 
vertical y horizontalmente ant" Ja conformación de un nuevo orden 

económico internacional. 
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I IRRIGACION, DESARROLLO AGRICOLA Y POLITICA HIDH.AULJCA 
COMO ELEMENTOS DETERMINANTES PARA LA EXPLOTACION 

AGRICOLA. 

A) Antecedentes. 

En el presente siglo, después del movimiento revolucionario, el Estado 

Mexicano, creó la Dirección de Aguas el 21 de enero de 1916, la oficina de 

irrigación que es el primer antecedente de lo que años posteriores sería la 

Secretaría de Recursos Hidráulicos. Esta secretaría empezó sus trabajos de 

organización de los sistemas de riego, teniendo una precaria construcción de 

obras, teniendo además el servicio hidrológico a su cargo. A partir de 1917 la 

Secretaría de Agricultura y Fomento cambia de denominación llamándose 

Secretaría de Agricultura y Fomento. En 1925, se crea el Departamento de 

Reglamentación de Irrigación de la Dirección de Aguas de la Secretaría de 

Agricultura y Fomento, logrando una superficie bajo riego de de 807,032 

Hectáreas aproximadamente. 

El entonces presidente de la República, Plutarco Elías Calles presentó al 

Congreso para su aprobación la Ley de irrigación, la cual entró en vigor el 9 de 
enero de 1926, aprobándose el 26 de febrero de ese mismo año, la Fundación de 

la Comisión Nacional de Irrigación que se instaló por primera vez en la Casa 
del Lago, y post.eriormente en enero de 1929 fue trasladada al Edificio no. 94. 

Algunas de las primeras obras de gran trascendencia que realizó la 
Comisión fueron: La presa Endo en el Estado de Hidalgo, la Presa Pabellón en 

Aguascalientes y la Don Martín, hoy Venustiano Carranza en Coahuila. 

En los años posteriores hubo un estancamiento en el desarrollo 

organizativo, técnico y productivo, debido a las revueltas sociales en esos años y 

la aparición de la crisis económica de 1929 - 1931, generando una secuela de 

perturbación económica en este período. 

Debido al gran número de peticiones que elevaban los agricultores para 

que se les concedieran el aprovechamiento de las aguas federales, se crea 

durante el gobierno del General Alvaro Obregón, el primero de marzo de 1921 
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la clireccÍón ·de i~rigacibn, asigriándosele Ja operación de obras de riego y el 

establecimiento de las estaciones climatológicas. 

Años más tarde, las actividades de la mencionada Direéción de Irrigación 

se ven afectadas por la situación económica que atravesaba el país, por lo que 

se decidió suprimir esta dependencia, y sus. oficinas se integraron al 

Departamento denominado Reglamentación de irrigaci_ón de la Dirección de 

Aguas de la Secretaría de Agricultura y Fomento. 

En el período presidencial de Don Pascual Ortiz :RUbio (1931 cl932), se 

asignan a la Secretaría de Agricultura y Fomento, las fünciones .relacionadas 

con aspectos forestales, de caza y las de reparto de tierra son transfereidas al 

Departamento Agrario. 

En la época de Lazaro Cárdenas (1943 - 1940), es cuando se sientan las 

bases para una recuperación económica y por tanto a una industrialización, 

teniendo como punto de partida la nacionalización de la industria petrolera; en 

este período se le dió un gran impulso a la Reforma Agraria. 

En 1937 se presentó al honorable Congreso de la Unión, la memoria de 

actividades de la Secretaría, la cual se encontraba organizada de la siguiente 

forma: 4 Direcciones, 2 comisiones. 1 instituto, 1 consejo y 1 escuela, además de 

los departamentos y oficinas administrati\'as. La comisión por su parte se 

encargó de realizar programas de irrigación con grandes obras. para el 

aprovechamiento de 1as aguas de los ríos y pequeñas obras de riego para el 

beneficio de los grupos campesinos. 

El 7 de Diciembre de 1946, durante el período presidencial de Miguel 

Alemán Valdez, la secretaría de Agricultura y Fomento cambió de nombre, 

designándose! e Secretaría de Agricultura y Ganadería, así como la Comisión 

Nacional de Irrigación se llamó desde esa fecha, Secretaría de Recursos 

Hidráulicos. 

A partir del 22 de diciembre de 1976 por decreto presidencial, estas dos 

secretarías se fusionaron en lo que hoy conocemos como Secretaría de 

Agricultura y Recursos Hidráulicos, cuyas funciones generales son: planear, 
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programar)' dirigir las aétfridades'pafa la.p;ote¿~ión>y ord~nación delagua 

del suelo, fomentar, orientar,. organizar;. contrblar~ isesórar, planear la 

producción agríéola, pecuaria y forestal riaciónal, aÚ coinci administrar y 

vigilar el aprovechamiento, uso y explotación nacibnal de las aguas de los ríos, 

presas, estanques y corrientes superficiales y subterraneas: 

Recientemente en 1988 se ha formado la Comisión Nacional del Agua, con 

el propósito de atender en forma más eficiente los problemas que se generan 

en la distribución de este recurso natural. 

Como se mencionó anteriormente, después de la cns1s de 1929, se 

presenta un estancamiento en la economía del país; Sinaloa no puede ser 

ajeno a esta depresión económica manifestándose en las diferentes ramas de 

la actividad económica; en consecuencia el entonces Departamento de 

Reglamentación de Irrigación de la Dirección de Aguas de la Secretaría de 

Agricultura y Fomento, no puede avanzar en forma significativa en la 

construcción de obras de irrigación, salvo ciertas remodelaciones, 

adecuaciones y mantenimiento de lo que se había logrado. 

Es en la época de los cuarenta cuando los agricultores sinaloenses se dan 

cuenta de la riqueza potencial agrícola que yace en estas tierras de fertilidad 

incalculable, se construyeron grandes obras de irrigación (ver cuadro No. 1), es 

entonces cuando el gobierno federal, a través de la Secretaría de Agricultura y 

Recursos Hidráulicos y el gobierno estatal deciden construir presas siendo la 

,..,rirnera la llamada presa "Sanalona" en el municipio de Culiacán, 1a cual se 

terminó de construir en 1949, con una capacidad de almacenamien•,o de 843 

millones de metros cúbicosn ). Posteriormente se siguen construyendo más 

presas, corno son la "Miguel Hidalgo" y la "Josefa Ortiz de Domínguez" en el 

Valle de El Fuerte; La "Eustaquio Buelna en el municipio de Salvador 

Alvarado; '"Adolfo Lópcz Mateas'' en el municipio de Mocorito; la "Gustavo 

Diaz Ordaz" y "Guillermo Blacke Aguilar en el municipio de Sinaloa de Leyva; 

la '"José López Portillo" en el municipio de Cosalá y la "Aurelio Benassini" en 

el municipio de Elota. 

En el cuadro no. 2 se detallan las presas construidas en Sinaloa hasta la 

fecha, especificando el año de formación, los distritos que riega cada una de 
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ellas y la capa~idad de.alriiace~arr.icn'to'.cxp;esada eri metros cúbicos. 
~·- :;-_:\• .:·;: .. ;: .:· ... '--'· •': '.:··.«_-__ :_:'), .: 

Existen en const~ucc¡ó~ dos presas 
; . '·., .. : .. ' 

"Ocoroni", también están en proyecto 

"Baluarte"(ver cuadro No. 3). 

más, como son la de "Huites y 

las presa de "Bacubirit.o" y 

Las presas son suministradas de agua gracias a la existencia de 11 ríos, 

los cuales producen un "escurrimiento promedio de anual de 15,200 millones 

de metros cúbicos" (2) que se desplazan a lo ancho del territorio . El cuadro 

número 4 nos muestra la regionalización de estos once afluentes, los cuales 

abarcan en su conjunto una cuenca de 91,717 Km. 2. 

El Río Fuerte "se origina en la Sierra de Tepehuanes, en el Estado de 

Chihuahua Al penetrar en el Estado de Sinaloa y unírsele los arroyos de 

Batopilas, el Urique de Chinitas y el de Setentrión, adopta el nombre de Río 

Fuerte. La cuenca de este rio desde su nacimiento hasta su desembocadura en 

el Golfo de California, cuenta con un área de 33,590 Km 2, captando un 

escurrimiento anual de 4,838 millones de metros cúbicos "(3). 

Sobre este Río está construida la presa "Miguel Hidalgo", obra que cuenta 

con un volumen de almacenamiento "de 3,355 millones de metros cúbicos, 

encontrándose aguas abajo de esta obra la presa "Josefa Ortiz de Domínguez", 

alimentada por medio de un canal con aguas de la presa "Miguel Hidalgo" y 

los escurrimientos del arroyo de Alamos, disponiendo de una capacidad de 607 

millones de metros cúbicos "(4). 

El Río Sin aloa cuenta con una cuenca de"1645 Km 2 y una longitud 

aproximada de 40 Km., desde su nacimiento hasta la confluencia con el arroyo 

de Ocoroni de 12,260 Km.2, captando un escurrimiento medio anual de 1608 

millones de metros cúbicos "(5). 

El Río Mocorito se forma por un grupo de corrientes menores, cuenta con 

un área de captación de "l '645 Iún 2 y una longitud de 11 O Km, captando un 

escurrimiento anual de 34 millones de metros cúbicos Su cuenca se forma a 

una altura de "2,039 metros sobre el nivel del mar, en la parte alta de la 

corriente se conoce como Río Evora y fluye con rumbo suroeste hasta Mocorito, 
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después de w1 recoorrido de 50 Km. a un costado de Ja ciudad de Guamúchil. 
se construyó sobre este río la presa "Eustaquio Buelna", con una capacidad dé 
almacenantiento de 34 millones de metros cúbicos "(6). 

,,_ . " ... 

,,:... .:, . 

El Río Culiacán, se forma en la confluencia de los ríos Humaya.y 

Tamazula, uniéndose ·anteriorment.eal Humay.a.el río.·Baclitahgatq,' cCl~·m1 
área de 15, 700 Km 2, captando un escurrln1iento medió an~~l dk.2;46I0 mÚI~n~s 
de metros cúbicos (7). . . , -·• ··;, A} k ~~:·Y:J.~./'i::;:;.,}fL;,;·2, /i_u ··· 

P"':~A~ol~:o~;,~~:;;;:~;:~~~-~J~~~lf (~~~·l~!h.\fil~~~i¡~~: 
millones de metros cúbicos "(8). 

El Río Elota, nace en el Estado de Durango a 34 Km al Occidente de San 
l\1igue1 de Cruces; la cuenca de este río se encuentrra en un área de "1,884 Km 

2, disponiendo de un escurrimiento medio anual de 444 millones de metos 

cúbicos, actualmente se construye sobre este río una presa de 

almacenamiento en el sitio denominado "El Cajón", un poco arriba de Paredón 
Colorado Esta obra captará 695 millones de metros cúbicos" (9). 

El Río Piaxtla nace en la Sierra Madre Occidental," a más de 2,800 metros 

sobre el nivel del mar, tiene una cuenca de 6, 166 Km 2., tiene varios afluentes, 

principalmente dentro del Estado de Durango, ya entrando a Sinaloa se le 

incorpora el Río de Ajoya, recorriendo 50 Km., teniendo un escurrimiento 

anual de 1,357 millones de metros cúbicos. Sobre este río se construirá una 

presa derivadora en la parte noroeste del poblado de Ixpalino, para derivar las 

aguas sobre el Río Elota. Obras que conjuntamente se construyen sobre este 
río, que beneficiará con riego una superficie de 65,000 Hectáreas"(l0). 

El Río Quelite, se forma también en el Estado de Durango, teniendo una 

cuenca de "835 Km. 2, con una longitud de 57 Km de cauce, capta un 

escurrimiento medio anual de 94 millonres de metros cúbicos"(ll). 

El Río Presidio nace en la Sierra Madre Occidental a unos 40 Km. al 
poniente de la ciudad de Durango; cuenta con un área de "5'614 Km. 2, y un 

escurrimiento medio anual de 1,082 millones de metros cúbicos (12). 
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El Río Baluarte "se forma en una meseta cercana al pueblo de "La Peña", 

Durango, en el municipio de "Pueblo Nuevo", "a una elevación de 2,600 metos 

sobre elnivel del mar, teniendo varios afluentes, como son el Río Pánuco, el 
Matán, etc., la cuenca de este río es de 2,635 Km, 2 , disponiendo de un 

escurrimiento medio anual de 1,518 milloes de metros cúbicos"(l3). 

El Río Cañas, nace en la Sierra Madre de Nayarit y desemboca en el 
litoral sinaloense, teniendo una cuenca de 451 Km. 2 y un escurrimiento medio 

anual de 92 millones de metros cúbicos (142. 

B) Condiciones generales 
Después de la gran depresión 'que sufrió la economía mexicana de 1929 a 

1933, formando parte de una c1;sis económica mundial, al gobierno de Lázaro 

Cárdenas le tocó tener las responsabilidad de reactivar la economía en los 

sectores más estratégicos, en donde el ejido cumpliría un papel central para 

las bases de un? política de industrialización, apoyado por la expropiación 
petrolera en 1938, siendo hasta la fecha la industria que ha sido eje central de 
nuestra economía, apoyado por la nacionalización de los ferrocarriles. 

Ur..a vez realizada la primera fase, se encargó de detectar los sectores más 

productivos, tomando en cuenta l.a naturaleza de las regiones del país, de tal 

manera que fueron la minería en algunos estados como Durango, parte de 

Sonora, Chil. u.ahua y Coahuila, Nuevo León , Zacatecas y Guanajuato, entre 

los más impJrtantes; las manufacturas en la zona metropolitana, Puebla y 

Jalisco; la agricultura combinada con la gandería, fundamentalmente en el 

Noroeste de México, que conforman los estados de Sinaloa, Sonora, Baja 

California Norte y Baja California Sur, y también destaca la zona del Bajío 

(Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro y parte de 
Michoacán), así como la región del noreste (Veracruz, Nuevo León y 

Tamaulipas) y el Sureste, sobresaliendo Tabasco y Chiapas. Otra actividad . 

importante es la pesca. 

La agricultura es una actividad propia que se realiza en Sinaloa por 
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condiciones riatifrales de Ja tf~rra y porque existen fuentes hidrológicas 

importantes , por eso el gobierno federal brinda todo su apoyo orientado hacia 
la construcción de presas, terminando de contruir la primera, llamada 
"Sanalona" en 1947, puesta en operación en enero de 1948, y la construcción de 

canales principales, secundarios y laterales para regar las tierras en el 

entonces Distrito No.10 que abarcaba fundamentalmente el Valle de Culiacán, 

produciendo granos básicos y hortalizas principalmente, satisfaciendo hasta 

la actualidad Ja mayor parte del consumo de granos, destinando las hortalizas 

para la exportación; se continúa posteriormente en la construcción de presas 

(ver cuadro no. 2), lográndose incrementar en forma importante el volumen y 

el valor de la producción. 

Como Jo señala Cynthia Hewitt de Alcántara en su obra L....a 
Modernización de Ja A~ricultura Mexicana 1940-1970. para evitar un 

descontrol en la producción agrícola fue necesario esclarecer la 

reglamentación federal en el uso de la tierra en las zonas de riego.' 

Desde la época de Cárdenas, Jos beneficiarios de la Reforma Agraria en 

esos distritos, se organizaron con la supervisión del gobierno federal para 

producir algunos productos agrícolas con fines comerciales El crédito 

otorgado por los bancos oficiales fue la forma de control, siendo algunos 

productores apoyados por particulares, los que logran seguir produciendo 

alimentos con propósitos comerciales; en cambio la mayoría de los 

agricultores en pequeña escala fueron Jos que se diciplinaron a los créditos de 

lú: bancos oficiales, quienes deciden en función de las necesidades nacionales 
que serán financiados en cada región. Por est.a razón los beneficiariC's de la 

R¡,forma Agraria en las zonas de riego no tienen libertad para destinar los 

recursos a alguna otra actividad que ellos decidan, sino que tienen que 

sujetarse a la participación y entrar a la competencia de Ja producción de 

artículos básicos que requiere el mercado nacional e internacional. 

El sector privado estuYo produciendo hasta principios de la década de los 

cincuenta con fines comerciales, sin utilizar métodos adecuados y sin 

sujetarse al control federal del programa nacional de cultivos, utilizando 

enormes recursos en obras públicas. "Por esta razón, el poder ejecutivo 

federal, después de una cosecha desastrosa en 1953, decretó la formación de 
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un comité directivo para cada uno de los treinta y tantos distritos de riego del 

país, que estarían formados por' un representante de cada organismo oficial 

interesado en la producción comercial de la zona (Secretarías de Recursos 
Hidráulicos y agricultura, los bancos oficiales y las instituciones privadas de 

préstamos y las. organizaciones de agricultores locales) cuya misión consistía 

en ajustar Jos deseos de Jos agricultores locales (incluyendo los sectores 
privado y de la reforma agraria) a Jos requerimientos de. la política agrícola 
nacional y Ja reserva de agua disponible"(15). 

Los comités directivos elaboran vii:rios prcilirariias dé' cultivo disponible 

para cada ciclo agrícola, al elegir uno de los. cÜ~tivos cumpliendo con el 
mencionado programa "(16). De esa manera el gol:ii~rn~ controla el agua para 
avanzar organizadamente en el programa riacioºnar y el sector agrícola 

comercial. 

La Ley de Aguas de 1934 que trata "de que las reservas de las represas en 
todos los distritos de riego se emplearían primeramente para satisfacer todas 

las propiedades de Jos propietarios más pequeños y los ejidatarios de cada 
zona, y solo después de eso se satisfarían las necesidades de los 
latifundistas"(l 7), no se respeta, en cambio, lo que se ha puesto en práctica es 

un sistema que proporciona al 25 % de las tierras agua suficiente para 

sembrarlas no importando la extensión de la propiedad. 

Desde mediados de los años cuarenta, la política crediticia oficial ha dado 
preferencia a t 'es cultivos importantes, como son: El trigo, el maíz y el 

algodón; "Hasta finalizar la década de los sesenta estos tres productos 
representaban c.proximadamente el 85 % de todas las tierras de los distritos de 

riego, y después mas del 50 %(18), continuando con é>..'ito hasta principios de la 

década de Jos ochenta. 

Nuestra entidad ha jugado un papel muy importante desde hace varias 

décadas en la producción de alimentos, ya que produce más o menos el 70 % 

de los productos agrícolas necesarios para satisfacer el mercado interno, esto 

se debe a que existe en nuestro estado una infraestructura hidráulica 

aceptable que permite incrementar la producción agrícola, siempre y cuando 

existan suficientes escurrimientos de agua. 
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Con el propósito de controlar la distribución del agua, el Distrito de Riego, 

así como otras 'dependencias de la Secretaría de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos que funcionan en el Estado, son dirigidas técnica y 

administrath·amente por la representación general,para el desarrollo de sus 

actividades, principalmente de prestar servicios a los productores, los distritos 

cuentan con una estructura orgánica determinada, la cual es la siguiente: 

a) Subjefatura de Operación y Desarrollo 

b)Subjefatura de Conservación y Mejoramiento 

c) Subjefatura de Nivelación de Tierras 

d) Subjefatura administrativa y financiera 

C) Capacidad hidráulica actual. 

Como se señala en el cuadro No. 5, el Estado de Sinaloa cuenta con nueve 

presas que almacenan conjuntamente 14,816 millones de metros cúbicos de 

agua, que son captados de las correspondientes cuencas hidrológicas, 

captando un volúmen real que gira entre el 60 y 70 % desde hace más de una 

década. 

De la misma manera se distingue en el mismo cuadro, que las presas que 

sobresalen por su capacidad de almacenamiento es la "José López Portillo" 

que almacena 3,400 millones de metros cúbicos, la "Miguel Hidalgo y 

Costilla" que aglutina 3,280 millones de metros cúbicos, la "Adolfo López 

Mateas" que agrupa 3, 1150 millones de metros cúbicos y la "Gustavo Díaz 

G:·daz con 2,900 millones de metros cúbicos, las restantes no son menos 

importantes. 

La más antigua es la "Sanalona" que se encuentra sobre el Río 

Tamazula, que empezó a funcionar en enero de 1948, le sigue la "Miguel 

Hidalgo y Costilla" que entró en operación en junio de 1955, encontrándose 

sobre el Río Fuerte; continúa la ''Adolfo López Mateas , que se encuentra sobre 

el Río Humaya, poniéndose a funcionar en julio de 1964; posteriormente en 

octubre de 1967 comienza a funcionar la "Josefa Ortiz de Dominguez", 

encontrándose sobre el Río Fuerte, auxiliándose del vaso de la presa "Miguel 

Hidalgo" ; continúa la "Rafael Buelna " que se encuentra sobre el Río 

Mocorito, entrando en operación en Septiembre de 1972; en Junio de 1981 
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empiezan a funcionar las presas "Gust.a\'O Díaz Ordaz" y "José López 

Portillo", la primera sobre el Río Sinaloa y la otra sobre el Río San Lorenzo;; y 

por último la de. "El Sabina]" que se encuentra sobre el Río Sinaloa, 

empezando a funcionar en 1987. 

En relación a la infraeslructura físíca con que cuentan los distritos de 

riego (ver cuadro no. 6), existe un total 11,199.6 Km. 2 distribuidos 

fundamentalmente en 4 distritos,desLacando el no. 136 con 460 Km. y el No. 

133 con 231.1 Km .. En lo que se refiere a canales secundarios, existe un total 

de 7,240.4 Km., sobresaliendo el Distrit_o.!'io. 136 con 3,261 Km. y el No. 133 con 

2,681.1 Km .. 

Respecto a los drenes, se tiene un total de 7,1148.1 Km., siendo importante 
la cantidad que se encuentra en el Distrito no.-136, que son 3,089 Km. y 2,965.1 

Km. en el Distrit.o No. 133. 

En cuanto a caminos, se cuenta con 'un total 11, 117.4 Km., resaltando en 

importancia el Distrito No. 133 con 5,919.4 Km. y el no. 136 con 2,433 Km .. 

Las razones por las cuales la infraestructura física (canales) sobresale en 

los distritos de riego nos. 123 y 136 son económicas y agroecológicas , la 

primera se refiere a que por un lado en el Di!<trito no. 133 se encuentra una 

zona de riego que es suministrada por aguas de la presas "Miguel Hidalgo" y 

"Josefa Ortiz de Domínguez", y el el Distrito no. l:.'lfl, las tierras son regadas 

por las presas "Adolfo López Mateos"y "SanaloJta'', existiendo en estos 

distritos grandes extensiones de tierra que los integran, dándole por lo tanto 
el gobierno una importancia mayor que a los restantes distritos. Se apoya en 

dicha infraestructura la ampliación de la frontera agrícola en forma 

progresiva. 

La segunda se refiere a la combinación que se hace de las condicones 

climáticas, topográficas y ecológicas, permitiendo a los agricultores ampliar o· 

diversificar los cultivos que antes no se sembraban en gran escala, como es el 

arroz, el tomat.e,el sorgo y el cártamo en el Distrito no, 136, y el soya y la caña 

de azúcar en el Distrito no. 133. 
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En términos generales y según informe del gobierno del Lic. Francisco 

Labastida Ochoa del 15 de Noviembre de 1987, el Estado cuenta con una 

superficie de 1'312,000 hectáreas abiertas al cultivo, de las cuales 710, 111 

hectáreas pertenecen al sistema de riego y 610,889 hectáreas al cultivo de 

temporal, produciendo los. principales productos corno son: arroz, cártamo, 

hortalizas, soya,trigo,frijol, sorgo y caña de azúcar, ocupando el primer lugar 

a. nivel nacional en los cultivos de arroz, cártamo, hortalizas y soya ; el 

segundo lugar en trigo y frijol ; el tercero en sorgo y el cuarto en caña de 

azúcar. 

En cuanto a las exportaciones que son fundamentalmente las hortalizas, 

se'tiene un volúmen de 677,398 toneladas, que representa un valor de 529,909.6 

millones de pesos, según información proporcionada por la Confederación de 

Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES). 

D) Organización distributiva del agua 

Para distribuir, aprobar y establecer los programas de producción 

agropecuaria, promover la realización de programas de producción 

agropecuaria, promover la realización de programas de apoyo a los distritos y 

atender los problemas que tengan que ver con el incremento de la 
productividad y de la producción en general, se encuentra integrado el comité 

directivo con las representaciones que a continuación se detallan: 

Cargo Dependencia u organismo 

Vocales 

Vocal ejecutivo Departamento de SARH en el Estado 

Vocal secretario Delegado de la SRA. en el Estado 

Vocal S.P.P. Delegado de la SEP en el Estado 

Repte. del Gobierno del Estado Sría. de alimentos y servicios Esenciales del 
del gobierno del Estado. 

Vocal de crédito oficial Gerente de la Sucursal BANRUfü\L 

Vocal de crédito privado Representante del Centro Bancario Local 

Vocal de Seguro Agrícola Delegado Estatal de ANAAGSA 

Vocal de comercialización Delegado CONASUPO 

Vocal de usuarios ejidatarios Srio. Gral. de la Liga de Comunidades Agrarias 



Vocal de usuarios Peq. Prop. 

Asesores técnicos auxiliares 

Asesor Repte. de SARH 

Asesor Pepte. de SARH 

Asesor Repte. de SARH 

Asesor PRONASE 

Asesor FERTIMEX 

Asesor de ingenios 
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Asociación de Agricultores correspondiente 

Jefe del programa Agrícola 

Jefe del Distrito 

Gerente de FIRCO 

Gerente de PRONASE 

Gerente de FERTIMEX 

Gerentes de ingenios 

Al iniciar cada ciclo agrícola, el comité directivo sesiona para discutir y 

analizar la situación respecto a las necesidades de agua que existen en 

relación con los cultivos que se van a dar prioridad,, de acuerdo a los 
requerimientos regionales y nacionales, de acuerdo a esto se delinea el Plan 

de Riegos y Programa de Producción a realizar; el comité directivo se reune 

periódicamente con el objeto de comentar y vigilar el cumplimiento de los 

planes y programas señalados, y poder corregir cualquier anomalía que se 

presente durante el desarrollo de las acti\idades que tienen como objetivo 

central cumplir con el programa productivo planeado. Otra de las funciones 

del comité directivo, es estudiar y analizar el presupuesto de egresos de su 

distrito para el año fiscal posterior, así como las cuotas de senicio de riego 

que deberán pagar los agricultores para cubrir la aportación económica que 
corresponda para el financiamiento del mismo comité directivo. 

Para estudiar y analizar todos estos aspectos de carácter técnico, cada 

distrito se auxilia de un comité técnico, el cual se conforma de la siguiente 

manera: 

Cargo 

Presidente 

Vicepresidente 

Secretario 

Secretario 

Secretario 

Secretario 

Dependencia 

Jefe de Distrito 

Jefe del Programa Agrícola 

Jefe Sub programa Organización de la producción 

Jefe Sub programa de Sanidad Vegetal 

Jefe Sub programa de Economía Agrícola 

Gerente Suc. BANRURAL correspondiente 



Secretario 

Secretario 

Secretario 

Secretario 

Secretario 

Secretario 

Secretario 

Secretario 
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Gerente Suc. BAl\'RUfü\L correspondiente 
Director de CLti.P AN CINlA) 

Gerente de PRONASE 
Gerente de FERTL\1:EX 

Gerente de ANAGSA 

Gerente de CONASUPO 

Sría. de Alimentos y Servicios Esenciales del 

Estado. 
Secretaría de la Reforma Agraria 

Las reuniones de este comité técnico son previas a las del comité 

directivo, ya que es ante éste, lo que el anterior comité presenta, corno son 

todos los estudios y análisis elaborados sobre el Plan de Riegos y el Programa 
de Producción Agríc()la, con el propósito de que revise y apruebe sus 

conclusiones analíticas de los planes y programas correspondientes. 

a) Métodos de distribución. 

La distribución de las obras hidráulicas y la distribución del agua 
hacia las áreas cultivables es responsabilidad directa de la Subjefatura de 

Distrito de Operación y Desarrollo Local. La operación de las obras 
llamadas de cabeza, corno son las presas de almacenamiento y 

derivadoras, así como la distribución del agua hasta las áreas de riego, se 
atienden en forma directa por unos auxiliares específicos de esta 

Subjefatura de Distrito. 

La distribución del agua mediante infraestructura hidráulica 

(canales) " como la operación de pozos profundos y plantas de bombeo, "se 
realizan a través de 5 áreas de riego y desarrollo en que se encuentran 

diYididas en 19 zonas de aforo, y estas a su vez se subdividen en 122 

secciones de riego"(l9). 

* Tal es el coso del Distrito de Rlego'No; 136.'cuya org~nizaciÓ~.Y clistrlbu_clón del 
agu!l presenta esto estructurti'del recürsó ntiluralcomo los demás dlstrffos dé riego en 
el Estado. ·-> · · 
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En relación a la infraestructura fisica que comprenden los distritos de 

riego en Sinaloa, se puede decir que es aceptable en comparación a la 

eiástente en otros Estados de Ja república. 

La distribución del agua en la red de canales del distrito, se controla en 
represas y boca tomas provistas de compuertas de tipo radial, rectangular 

y miller, Jo que facilita notablemente esta labor, con excepción de que el 

canal principal "Rosales" en Culiacán son a base de agujas de madera, lo 

que dificulta un control adecuado del hidrante suministrado por ellas. 

El personal que se encarga de distribuir el agua, emite un informe diario 

con los datos que se generan en su actividad. El canalero informa de las 

entregas de agua con el objeto de llevar un control exacto del uso del agua 

en las parcelas; perteneciendo a una sección de riego que fluctúa entre 100 

y 2000 Has., de la misma forma los llenan Jos jefes de zona que tienen a su 

cargo la irrigación de entre 10,000 y 15,000 Has., como los jefes de unidad 

que tienen a su cargo la distribución de cerca de 35,000 a 60,000 Has., de la 

misma manera los jefes de operación y el distrito correspondiente. 
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II LA CONCENTRACION DEL PODER ECONOMICO Y POLlTICO COMO 
DETERMINANTE DE LA POLITICA HIDRAULICA. 

A) El carácter capitalista de la agricultura sinaloense. 

El desarrollo del capitalismo en México es heterogeneo, de acuerdo a 

la lógica establecida por estas relaciones de producción; en el caso de Ja 

agricultura vernos que su carácter adquiere distintas dimensiones en su 

desarrollo, en sus vías alternativas del mismo y en sus formas de 

subordinar al sector agrícola hacia su proceso de reproducción, gestando 

en su devenir formas caciquiles de conrol, de mediano desarrollo, de 
economías campesinas y empresas agrarias capitalistas, así como rasgos 

monopólicos y oligopólicos. 

A partir de 1934, como resultado de la política Cardenista, se ha 

caracterizado la ecología por dos fenómenos fundamentales: la integración 

monopólica y la trasnacionalización de la economía, así corno la 

participación del estado en el porceso económico. Las empresas 

transnacionales son uno de los principales expresiones de este fenómeno 

econó· ,lico a nivel mundial, cuyas repercusiones se expresan en un notorio 

atraso económico en Jos países del tercer mundo. 

El desarrollo de las pautas capitalistas en el campo adquiere un nsgo 

disLintivo a través de la agroindustria que consolida el proceso de 

acumulación y que en el caso de México se presenta sobre todo en la primera 

mitad de la década de los cincuenta, dándose un viraje en el crecimiento 

económico del país, impulsándose un desarrollo el sector agropecuario; que 

aunado a la existencia de una agricultura tradicional, surge y se consolida 

Ja agricultura capitalista altamente tecnificada que satisface la demanda de 

materias primas del sector industrial. 

La agricultura ya no tiene el dinaniismo que tenía en la década anterior, 

debido a que es el sector industrial el que toma el papel protagónico en la 
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acumulación de capital, dando lugar a que este sector cresca en forma 

vertiginosa; sin embargo México sigue siendo un país en el que el sector 

agropecuario coadyuva en el valor total de la producción, exportador de 

legumbres, hortalizas y oleaginosas. Algunas regiones han sido soportes 

económicos de este desarrollo, como son Ja zona del Bajío, las Huastecas, la 

laguna y el Noroeste de México. 

El Estado de Sinaloa como parte integrante del Noroeste de México, ha 

participado en ello con una proporción considerable, dado que su actividad 

principal es la agricultura, combinada con la pesca. La actividad agrícola no 

ha sido homogenea en todas las regiones del Estado, debido a que las 

condiciones fisiográficas lo impiden, y la concentración de recursos e 

insumos agrícolas se han concentrado fundamentalmente en el valle de 

Culiacán, Guasave, Ahorne y El Fuerte, en donde predomina la agricultura 

de corte capitalista, es decir tierras de riego con tecnificación adecuada, de 

tal manera que resulta una mayor rentabilidad de las tierras sinaloenses. 

En los restantes municipios se practica la agricultura de temporal con 

algunas combinaciones tecnológicas, es decir, en las zonas intermedias, en 

donde es suceptible la ampliación de la frontera agrícola tecnificada; en 

relat n de Ja zona de los altos, ahí sí, completamente de temporal, 

combmado con el cultivo de los cítricos y frutales, y el Ja parte estrictamente 

serrana, la explotación de los bosques para la producción de madera y sus 

derivados. 

En lo referente a la infraestructura hidráulica, Sinaloa cuenta con 11 

ríos naturales que nacen en el Estado de Durango, y existen alrededor de 7 

presas derivadoras que controlan el abastecimiento del agua en Ja 

agricultura, siendo los principales cultivos, el arroz, frijol, sorgo, hortalizas 

y oleginosas. 

1.- Estructura agraria estatal 

Los regímenes de tenencia de la tierra que existen son 

fundamentalmente dos, los cuales son: el sector ejidal o del campesina, 
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cuyos objetivo$ son sociales desde el punto de vista productivo y la 

llamada pequeüa propiedad o sector particular que ratificael desarrollo 

del capitalismo en la región. 

a) Sector social. 

En el Estado de Sinaloa como en otras partes del país, durante los 

primeros aüos, el reparto agrario tropezó con obstáculos que explican la 

existencia de las acciones primordiales de entregas de tierras, y ésto se 

debe fundamentalmente a la resistencia de los afectados que 

defendieron y aún defienden Ja concentración de grandes superficies. 

En Sinaloa, según información oficial de 1934 a 1991 que (10 periodos 

presidenciales) se han repartido 4'002,362 hectáreas a ejidos y 

comunidades. 

En el sexenio presidencial que más tierras se repartió y regularizó 

(según esta información) fue durante el gobierno de Gustavo Díaz 

Ordaz (1964-1970), repartieron 854,388 Has., que significan el 21.3 por 

ciento del total (ver cuadro no. 7) 

El segundo sexenio de importancia de reparto y regularización de 

1934 a 1940 que corresponde al gobierno del general Lázaro Cárdenas, 

que repartió 598,376 hectáreas que significan ~l 15 % del total antes 

mencionado. 

También durante la segunda parte del gobierno de Miguel De La 

Madrid (1983-86) y que abarca la mayor parte del gobierno Estatal de 

Antonio Toledo Corro, se regularizaron 578,703 Has., siendo este el 

período que ocupa el tercer lugar en el cual se repartió más cantidad 

de hectáreas, ocupando un 14.5 % en el período de 1934 a 1986. 

Por otra parte se observa que en los períodos gubernamentales que 

menos tierra se repartió en Sinaloa, son el que va de 1941 -1946, que 

correspondió al gobierno de Manuel Avila Camacho, se repartieron y 
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regularizaron 195,488 hectáre¡i:;, que significan.·):il 4,9 % del toúíl. .De 

estas tierras, el 40 % corresponden a agostadero, ~l Ú o/o ~l I'Ilbni.~. ei21 
% a tierras de temporal y sólo el 2.4 o/e a rlego y el resto, que es uii ll 

po.r ciento a otras clase::; de terreno. 

El perídodo de Adolfo Ruiz Cortínez (l 953-1958) es en el que menos 

tierras se repartieron, un t.otal de 182,647 hectáreas, que significan el 

4.6 % del total De estas tierras:, el 51 q;, corresponden a tierras de 

agostadero, el 30.5 % a tierrasde temporal, el 9.3 % a tierras de riego, 

el 7 .O % a otras clases de terreno. 

Consideración importante de este largo período que va de 1934 a 

1979, es que la mayor cantidad de tierras repartidas corresponde a 

tierras de agostadero a excepción del período que va de 1976 a 1979, 

donde el mayor número de Hectáreas repartidas tierras fue de monte 

(ver cuadro no. 8). El sector ejidal participa aproximadamente con un 

60 % de la superficie sembrada y un 40 % en la producción. 

b) Sector particular 

La pequeña propiedad a nivel estatal cuenta con 1'084,178 

hectáreas. De estas 267,714 son de riego y 116,872 son de temporal y el 

resto 699,594 Has. son pecuario forestal y otro tipo de tierras. 

En el Distrito de Desarrollo Rural con cede en Los Mochis, 

compuestos con 9 centros de desarro1!0 rural. La pequeña propiedad 

cuenta en este distrito con 100,550 hectáreas, de las cuales 91,548 

correspond1m al sistema de riego y 9,002 al sistema de temporal. Este 

distrito ocupa el tercer lugar de la concentración de la tierra de la 

pequeña propiedad con un 22.60 9é (ver cuadros nos. 9 y 10). 

En el Distrito de Desarrollo Rural no. 134 con con cede en Guasave, 

está compuesto por cinco Centros de desarrollo rural,la pequeña 

propiedad cuenta con 111,814 hectáreas de temporal (ver cuadro no. 9). 

Este distrito es el segundo en importancia en cuanto a concentración 

de la tierra de la pequeña propiedad, ya que ocupa el 25.13 o/e del total 

de la tierra concentrada en los seis distritos de desarrollo rural (ver 
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cuadro no. lOJ. 

En el Distrito de Desarrolo Rural No. 135 con cede en Mocorito est.á 

compuest.o por tres centros de: desarrollo rural en este distrito, la 

pequeña propiedad cuenta con 38,277 hectáreas, de las cuales 11,694 

están integradas al sistema de riego y 26,583 pertenecen al sistema de 

temporal, este distrito es el que tiene menor concentración de la tierra 

y la mayor cantidad de tierra corresponde al sistema de temporal. 

En el Distrito de Desarrollo Rural no. 136, ubicado en Culiacán, 

está compuesto por cinco centros de desarrollo rural. En este distrito 

la pequeña propiedad cuenta con 133,458 hectáreas, de las cuales 

123,686 corresponden al sistemas de riego y 9, 772 hectáreas 

corresponden al sistema de temporal. Se observa que en este distrito 

es donde e~tá más concentrada la tierra de la pequeña propiedad, 

principalmente en tierra de riego, ocupando el primer lugar de los 

seis distritos, en términos prcentuales concentran el 30 % del total de 

la superficie de riego y temporal. 

En el Distrito de Desarrollo Rural no. 137 con cede en La Cruz, 

municipio de Elota, este distrito cuenta con tres Centros de desarrollo 

rural; Ja pequeña propiedad en este distrito con 27,949 hectáreas, de 

las cuales 1,625 son de riego y 26,324 corresponden al sistema de 

temporal, se observa que en este distrito la pequeña propiedad a nivel 

Estado es donde menos tierra tiene concentrada, en términos 

porcentuales le corresponden el 6.28 % del total de las tierras de la 

pequeña propiedad a nivel Estatal. 

Por último en el Distrito de desarrollo rural no. 138 que se 

encuentra en Mazatlán, se compone de cuatro Centros de desarrollo 

rural. En este distrito la pequeña propiedad cuenta con 32, 733 

hectáreas, de éstas 5,988, están integradas al sistema de riego y 26,745 

hectáreas corresponden al sistema de temporal. 
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2.- Crite1;os de asignación de agua para riego. 

El Co'xnité directivo par~ ~od.e~,~hice~ uná_,distribt1¿ión,ÓbJ~Úva':del 
agua; 10 h.ace tomando en ~tÍentá ef J>r~ú~rná; :Ni~ioriá1 aci 'c:iU1fi\;of del 

·ciclo en cuestión, las lá~irias .de ~gh~i q{ie requiere ~cJ<lá ?~iiitivo y la 

cantidad de agua quehayen l;s~r~scis. tX ,,, '' 

i) Manejo y operación de los Distritos. de rie~o. 

La entrega de agua a los usuarios es un trabajo realizado en 

cordinación entre el personal de las presas de almacenamiento, las 

presas derivadoras, la de conducción y distribución y el personal de las 

áreas de asistencia técnica, así corno el personal de la sección de 

hidrometría de cada uno de los distritos. 

Para llevar a cabo en ciclo completo de la demanda y entrega del 

agua, los distritos de riego cuentan con los siguientes puestos que hacen 

posible la distribución del agua: jefe de distrito, subjefe de distrito de 

operación y desarrollo. jefe de área de riego y desarrollo, jefe de área y 

asistencia técnica, jefe de zona, jefe de sección de riego (canalera), jefe de 

la sección de hidrometría, encargado de canal principal, compuerteros 

de tramos de canal principal, encargado de operación de la presa, 

cornpuertero de presa de1;vadora y encargado de secciones. 

La distribución de agua se hace de acuerdo al sistema de demanda 

semanal; programándose la entrega del usuario con intervalo de una 

semana, ya que las extracciones de la presa son constantes, de lunes a 

domingo, y en épocas de restricción se utiliza el sistema de entrega del 

agua denominado por "tandeo". 

El agua es extraída de las presas y es aforada con molinete en las 

estaciones de aforo, se hace con el objeto de ajustar las demandas de los 

distritos, al llegar el agua a la derivadora se distribuye a los canales 

principales es aforada diariamente con molinete con el objeto de servir 
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la cantidad exacta, según la demanda de cada unidad de riego. En los 

puntos de entrega se hace la medición ugualmente con molinete. 

La medida de agua entregada a las zonas de riego se hace por el 

método de orificio, siendo los puntos de control todas las compuertas 

radiales de diferentes medidas, elevándose el registrro diario de los 

volúmenes derivados a nivel de sección y zona de riego. 

- Padrón de Usuarios. 

El apoyo de esta sección a la operación de las obras es muy 

importante su función consiste en el registro de los agricultores 

como usuarios del agua, en donde debe citarse con estricto apoyo a la 

realidad la superficie que poseen, el nombre completo y correcto, así 

como °Ja iocalización del predio o parcela. Así también e.e realiza el 

cambio de nombres en el padrón cuando un agricultor suple al que 

está registrado por causas de cesión de propiedad o derechos, 

fallecimiento y otras razones. 

Programación de riegos. 

El programa de las extracciones de las presas se basan en 

demandas diarias de los usuarios y de los requerimientos para otros 

usos como el doméstico e industrial. El procedimiento normal es ~1 

siguiente: 

El canalera recibe la solicitud de servicio de riego de los usuarios, 

programándolos en la forma F 2 por los diferentes canales que 

surtirá los riegos, agregándole los usos domésticos e industrtiales, si 

los hubiere. 

El jefe de zona recibirá las solicitudes del canalera, consignándola en 

la forma F 3 por los laterales de que depende cada sección y su 

respectivo punto de control, a este gasto se le aplica el factor de 

pérdidas de conducción en red menor. 
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La suma de ias · deinandas .de · 1as secciones representa los 

requerimientos dé la zona, la suma de ésta, agregándole el factor por 

concepto.de pérdida~ de conducción en ied mayor, se obtiene la 
demanda bruta de la unidad. 

para d.eterminar el gasto de extracción de la presa es necesario 
· 'agregar tin gasto adicional de acuerdo con factor de pérdidas de 

conducción correspondiente al tramo por el lecho del río, entre la 
presa derivadora, de esta forma se obtiene el gasto total a extraer. 

- Control de operación. 

La Subjefa tura del distrito de operación y desarrolo cuenta para 
el mejor control de operación con personal encargado de realizar, 
. táiito trB.bajo··cre· c'affipO Coffió de gáábfue~te:· ~·..... . ....... -· .. 

El personal de gabinete también se integra por compuerteros, 

responsables de canal principal, jefes de zona, aforadores, canaleros 

encargados de realizar la distribución de agua a usuarios. 

La cuantificación de los volúmenes derivados e integrados en los 
diferentes puntos más relevantes localizados en los canales 
principales y laterales más importantes. 

- Asesoría técnica. 

La asistencia técnica se realiza en función de una organizac1on 
tipo para los clistritos de riego. En esta se observa congruencia en los 

aspectos operativos y de asistencia técnica, ya que estas áreas de 

asistencia son coincidentes con las secciones de operación, lo que 
permite una coorclinación efectiva de los aspectos. 

El programa de asistencia técnica para los cliferentes cultivos, 
consisten en los diferentes aspectos: preparación del terreno, riego, 

manejo del cultivo, variedades, control de plagas, enfermedades y 

cosecha. 
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b) De acuerdo a criterios económico - políticos. 

Para normar .la distribución del agua en los distritos de desarrollo 

rural, así como aprobar y establecer los programas de producción 

agropecuaria, promover la realización de los programas de apoyo a los 

distritos y atender los problemas que tengan que ver con el incremento 

de la productividad y de la producción en general, se encuentra 

integrado un comité directivo con las representaciones que se 

mencionaron anteriormente. 

En la práctica sucede que los productores privados 

fundamentalmente, no respetan los acuerdos emanados de las 

asambleas del comité directivo, debido a que ejercen un poder económico 
.•.... yºpoHHco que.les -Pifrinite exigir· la Sei:retária"'él'eºAgricúitú;á y'Recur~ós-

Hidráulicos, les autoricen agua para sus cultivos, este grupo de 

productores organizados, presionan fuertemente para lograr sus 

objetivos en la agricultura sinaloense. 

B) Estructura agraria en el valle de Culiacán. 

Existe un total de 672,102 -08 hectáreas, de las cuales 14,901 -00 

hectáreas, corresponden a uso forestal, 342, 244 - 00 hectáreas se destinan a 

uso pecuario y 314,95 « - 08 Has, y 314,957 - 08 a labore~ agrícolas, 

representando el 2.3, 50.!l y 46.8 % del total respectivamente. 

Del total dedicado a las labores agrícolas, 244,345 - 08 hectáreas 

corresponden al sistema de riego y 70,612 - 00 Has. son de temporal, que 

rcspresentan el 77.7 y 22.3 % del total agrícola en forma respectiva Las 

hect.áreas de t.emporal,t.odas ellas se encuentran en Centro de apoyo no. 1 

que corresponde a Los Altos de Culiacán, pero lo que correspodne al sistema 

de riego, ocupa el p1-imer lugar en el Centro de apoyo no. 4 Culiacán; el 

segundo lugar le pertenece al Centro de Apoyo no 6 Angostura; el tercero al 
no.2 Villa Adolfo López Mateos, en el cuarto lugar se ubica en el Centro no. 5 

El Dorado; el quinto lugar en el Centro de apoyo no. 3 Navolato, y el último 
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1 ugar , al centro rio. 1 Los Altos de Culiacán que corresponde el 31.4, 
20.3,19.8,14.4,13.2 y 1 % respectivamente. 

1.-Sector social. 

En el sector ejidal existe un total de 188,845 - 85 has. de las cuales 

60,783 - 00 has., que representan el 32.2 o/c, que corresponden al Centro ds 

apoyo no 1 Los Altos de Culiacán; en lo que respecta al sistema de riego, 

pertenecen 128,062 -85 has., representando el 67 .8% del total de este 

sector, apareciendo por orden de importancia el Centro de apoyo no. 6 

Angostura, el no. 5 El Dorado, el no. 2 Villa Angel Flores, el no. 3 

Navolato y el no. 1 Los Altos, representando el 26.8, 22.3 y 20.6, 19.1, 9.6 y 

1.6 % del total en el sector en forma respectiva. 

·· ~t:·sect.Oi'i:iiirti'cúlar: .. • ~· .. ·· · · ·· · · · · - .. · ·~·· .... · ~·.. . .. ..... ... ,, .. .:.. . ........ ~ .. 

En el sector particular existe un total de 126,111 - 23 has. , de las 
cuales 9,829 - 00 has. son de temporal, representando el 7.8 % del total de 

este sector, al sistema de riego pertenecen 116,282 -23 has., 

representando un 92,2 % del total del secctor, y los centros de apoyo que 
participan en orden de importancia son: el no. 4 Culiacán, el 2 Villa 
Adolfo López Mateos, el no. 3 Navolato, el no. 6 Angostura, el no. 5 El 

Dorado y el no. 1 Los Altos, representando el 45.0, 18.7, 16.8 13.4, 5.8 y 0.3 

% del total de este sector respectivamente (ver cuadro no.11) .. 
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lII COMPORTA.i.vlIENTO EMPRESARIAL EN EL VALLE DE CULIACAN. 

A) Prindpales variables económicas de las empresas. 

1.- Costos de producción 

Los principales costos de producción que se realizan en los cultivos 

mas importantes en la temporada 1989-90, en lo general son: 

preparación de tierras; bordeo, canalización, limpia de canales, riego de 

asiento, tumba de camas y regaderas, marca y trazo de surcos. En 

labores de cultivos; riegos de auxilio, abierta de surcos y tumba de 

canales. En gastos diversos; riegos de planteo, riegos de auxilio, riegos 

durante el corte y sifones en riegos, en el caso de las hortalizas. En 

ci;astos diversos, cuota de agua y compensaciones en gastos diversos. 

En el caso de la caña de azúcar, se realizan un número mayor de 

costos por concepto de riego, ya que el ciclo de la caña es más amplio que 

los demás cultivos, es decir, el período del ciclo productivo de este cultivo 

es de dqs años, razón por la cual se toman en cuenta los siguientes 

conceptos que tienen que ver con el riego, los cuales son: tumba de 

bordos y canales, nivelación,trabajos topográficos, construcción 

proveedor y dren, borrar las marcas para canales, construcción de 

canales, construcción de bordos y melgas, preparación de riegos, 

primer riego, tumba de canales, reconstrucción de canales, cincelar 

canales, rastra de canales.construcción de bordos y melgas, 

preparación de riegos, segundo riego, riegos normales, limpia de 

canales y cuotas de agua. 

En cuanto al costo normal por hectárea, en orden de importancia se 

encuentran los cultivos de tomate vara, tomate cherry, berenjena , 

pepeino vara , chile bell, maíz dulce, frijol ejotero, tomate suelo, papa, 

calabaza cabocha, pepino suelo,calabacita, pepino pickle, melón, arroz y 

sandía, frijol , soya, maíz y trigo, sorgo y cártamo, teniendo los 

siguientes porcentajes: 10.8, 8.9, 8.8, 8.1, 7.4, 6.3, 6.2, 6.0, 5.8, 4.7, 4.4, 

4.0, 3.8, 3.2, 2.3, 1.6, 1'.7, 1.3, 1.2, y 0.8 % respectivamente (ver cuadro No. 

12 Y gráfica III. l) 
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En relación al costo total por tonelada aparecen de mayor a menor 
los siguientes cultivos, frijol y frijol ejotero,soya, cártamo, maíz dulce, 
calabacita, tomate suelo, arroz.tomate cherry, tomate vara, pepino vara, 

berenjena.calabaza cabocha, melón, sandía, maíz, trigo, pepino suelo 
sorgo, papa, pepino pickle, correspondiendo el 10.8, 8.1, 7.6, 5.3, 5.1, 4.8, 

4. 7, ,4.4, 4.1, 3.9, 3.4, 3.3, 3.1, 2.9, 2.8, 2.6, 2.5, 2.2, y 1.8 % en forma 

respectiva (ver cuadro No. 12 y gráfica III.l). 

Si se considera el costo por bulto se jerarquiza de la siguiente 
manera: frijol ejotero, maíz dulce, calabaza cabocha, pepino vara, 

calabacita, melón y tomate suelo, pepino pickle, pepino suelo, tomate 

cherry y tomate vara y chile bell y berenjena, corresponden al 16.4, 14.7, 
9.1, 9.0, 8.3, 8.3, 7.3, 5.8, 5.7, 3.2, y 4.1 % respectivamente (ver cuadro 

No.12 y gráfica III.l 
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COSTOS TOTALES DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS EN SINALOA, 1969-90 
(Miles de pesos). 
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FUENTE: Elab. propio, en base o lnform. proporcionado por el Opto. de Est. Ec. de CAADES. 

En el cuadro No. 13 Y en la gráfica III.2 se observa que en serie de 

tiempo que se presenta de 1980 · 81 a 1984 - 85, los costos de producción 

que aparecen de'los principales cultivos de exportación como son 

tomate, vara, tomate suelo, pepino vara, pepino suelo, chile bell y 

berenjena; todos estos cultivos han tenido costos crecientes a medida que 

avanza cada ciclo productivo; y esto se debe básicamente a la 
inestabilidad monetai;a, ya que se present~rn a precios corrientes. 
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GRAFICA III.2 

COSTOS DE PRODUCCION DE HORTALIZAS EN EL VALLE DE CUUACAN, 
TEMPORADAS 1980-81/1984-85 (%). 
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FUENTE: Elaboración propia, en base a información proporcionada por la AARC. 

En lo que respecta a los costos de producción de la caña en el período 

comprendi..:o de los ciclos 1985 - 86 a 1987 -88, en relación al subtotal, se 

observa en el ciclo 1985 - 86, el Ingenio que ocupó el primer lugar fue 'el 

"Antonio Rosales" con 51.6 % , el segundo lugar lo tuvo "El Dorado" con 

un 42.9 % y el tercero fue asignado a "La Primavera" con un 40%. En el 

ciclo 1987 - 88, el orden de los costos de mayor a menor fueron de la 

siguiente manera "Rosales"con 56 % , "El Dorado" con 34. 7 % y "La 

Primavera" con 34.6 % .. En el ciclo 1988 - 89 aparecen en el siguiente 

orden "La Primavera" y "Rosales " se empatan, obteniendo un 68.5 % y 

quedando en segundo término "El Dorado" con 56.9 % ; todos estos 

porcentajes mencionados son respecto a siembras, tomando en cuenta 

solo el total de costos de producción. 
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En realción al comportamiento de los costos de socas y resacas fue 

un poco diferente, en el ciclo 1985 - 86 se observa en el siguiente orden 

"Rosales", "El Dorado" y "La Prtimavera'', teniendo el 59.6, 57.l y 48.3 % 

en forma respectiva. En el ciclo 1987 - 88,, también experimentan un 
cambio, ocupando el primer lugar "La Primavera'', siguiendo en orden 

de importancia "El Dorado" y "Rosales" con un 65.3, 65.2 y 43.3 % 

respectivamente. En el ciclo 1988 - 89, se observa que también un cambio 

drástico, ya que "La Primavera" ocupó el primer lugar con un 43.6 %, 

después aparece el "Rosales" con el 366 .. 6 % y por último "El Dorado" 

con un 199.9 %. 

Respecto a las sumas de los costos de producción subt(1tales de cada 

temporada fue por orden de importancia, el Ingenio "La Primavera" 

ocupó el primer lugar, en segundo orden es el "Rosales" con un 36.3 % y 

"El Dorado" con un 19.9 %. 

Si tomamos en cuenta los gastos de cosecha en los tres ciclos 
mencionados, se observa que en los que se refiere al Ingenio "EL 

Dorado", se tuvo un gasto de 1,496'642 miles de pesos, ocupó el primer 

lugar en el segundo ciclo (19877-88), y en el segundo se lo ganó el ciclo 

1985 - 86) con 726'877 miles de pesos. En el Ingenio "La Primavera", el 

gasto mayor fue de 2,974'509 miles de pesos que corresponde al ciclo 

19855 - 87, y el menor fue de 57'084 miles de pesos correspondiendo al 

ciclo 1984 - 86. En el Ingenio "Rosales" es de 1,548'719 miles de pesos en 

el ciclo 1985 - 87, en cambio en el ciclco 1984 - 88 ti.le de 930'117 miles de 

pesos, en el ciclo 1986 - 1988, no se registró la información en ningún 

ingenio, por lo tanto en el ciclo donde más gastos de cosecha se 

registraron fue el de 1985 - 87 (ver cuadro no.14 y gráfica III.3). 
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GRAFICA III.3 

COSTOS TOTALES DEL CULTIVO DE CAÑA DE LOS INGENIOS EN EL VALLE DE 
CULIACAN, 1984-86/1988-90 (MILES DE PESOS). 

s::rA 

1984-86 1985-86 1986-88 1987-88 1988-90 1989-90 
FUENTE: Elaboración propia, en base a información proporcionada por AZUCAR, S.A. 

2.- Mecanización. 

La incorporación de tecnología agrícola a la agricultura, resultado 
del desarrollo capitalista, tiene una realción directa con la irrigación, 
pues la infraestructura hidráulica (canales) ha hecho posible llevar 

agua a todos los cultivos y en las cantidades que lo requieren, siendo la 

mecanización la única forma de hacer frente a las exigencias de la 

productividad de la tierra, ya sea en el proceso de siembra o bien para 
levantar la cosecha, pues si no fuera así, la mano de obra no sería 

suficiente para responder al ritmo del proceso productivo en su 

conjunto. 

Como se señala en el cuadro No. 15 los distritos más mecanizados 

son el No. 136, que cuenta con 44,521 tractores, 2,904 sembradoras y 
13,517 implementos agrícolas más; le sigue en orden de importancia el 
Distrito No. 133, que cuenta con 3,883 tractores , 1696 sembradoras, 
continúa en orden de importancia el Distrito No. 138, después el No. 135, 
luego el No. 137 y por último el No. 134 (ver cuadros nos 15, 16 Y gráfica !II.4). 

_, 
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GRAFICA III.4 
DISTRITO DE DESARROLLO RURAL NO. 136. EQUIPO DE MAQUINARIA AGRICOLA. 
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FUENTE: Unidad de Estudios, Meteorología y Estadística de la SARH. 

Las razones por las que el área que abarca el Distrito No. 136 se 
encuentra más mecanizada, es que aparte de ser uno de los más 
grandes en extensión, es fértil, y lo más importante, son tierras regadas 
por las aguas de las presas-"Adolfo López Mateas" "Sanalona" y la "José 
López Portillo", produciéndose en este distrito fundamentalmente arroz, 
hortalizas, oleaginosas y caña de azúcar. 

Para mantener una actualización en la tecnología agrícola en el 
campo sinaloense, intervienen cuadyuvando a este objetivo otros 
sectores, como lo es el comercio, en donde se encuentran las 
distribuidoras de tratares como la John Deere, Masey Ferguson, así 
como las refaccionarias que se encargan de surtir los elementos 
técnicos necesarios para resolver los problemas de carácter técnico -
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operativo en el campo. 

3.- Empleo. 

Como se mencionó al principio, el empleo es una de las principales 

variables económicas que se analizarán como parte del 

comportamiento empresarial en el valle de Culiacán, con el propósito 

de tener una visión amplia de esta variable económica tan importante, 

se parte de su comportamiento a nivel estatal , para luego pasar al valle 

de Culiacán. 

El análisis estará apoyado en el cuadro no 17 Y la gráfica III.5; 

como principal objetivo, se revisará la participación porcentual de los 

conceptos de empleo más sobresalientes en el sector primario respecto 

al total. Posteriormente se empezará a analizar el empleo que se ha 

generado en los demás sectores, en donde la irrigación en la agricultura 

sinaloense ha sido un factor importante para que surja esta serie de 

empleos en cadena. 

El total de la población económicamente activa que nos proporciona 

el censo de 1980 es de 568,427, perteneciendo al sector agrícola 156,542, 

que nos representa el 27.53 % del total; lo anterior se debe al impulso que 

se le ha dado a la irrigación para que tenga éxito la agricultura de riego, 

mediante la aplicación de una política económica orientada a la 

construcción de una infraestructura hidráulica capaz de redistribuir el 

agua para elevar la productividad agrícola. 
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GRAFICA III.5 

SINALOA, POBLACION ECONOMICAMENTE AÓIVÁ EN LA AGRICÜLTURA; 
SILVICULTURA, CAZA.V PESCÁ: <' 

160000 

140000 

120000 

100000 

80000 

60000 

40000 

20000 

• o 
1!1 TOTAL 

l!ll!I AGR.,GAN.,ETC. 

o -+-""f-"'"l-"+-"-t-+-""f-"t-"l-""t-"'t-"+-"'l-"'"l-""t-"''t-'L'!-""t-"'"l-""l-""l-""l-"-1 

Té M TrFuGe AMA OpSu A A OfVeVe E TrOpPrNoNu 
Pren oe ob ne re d ey gr erpe rt yu lef nd de m ob er IX es ne 
rf fe st oj fo nt mf or fe odrves do ri ed do p¡ oj od ee pe o 
es os ro od no es ri 111 lJ or is en nt st or re eo od or d d ho 

FUENTE: Elob. propio, en bese a lnform. prop. por S.P.P .. Ceso Noeionol de Pobloefón 198< 

Le sigue el comercio que tiene el 9.13 % respecto al total ocupado y el 
33.16 % en realción al sector agrícola; este sector participa con un 
porcentaje importante en la Población Económicamente Activa (PEA), 
después del sector agrícola, porque a raíz de las transacciones de 
intercambio que se realizan por la distribución de la producción agrícola 

en el mercado internacional, nacional, regional y local, se genera una 
cadena comercial amplia y diversa que trasciende no solo al producto 
agrícola, sino al resto de los productos manufacturados y de consumo 

primario de origen diferente, así como productos secundarios y 

suntuarios que se consumen en la región. 
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En seguida se encuentra el sector de la industria manufacturera, en 

donde participa tomando en cuenta el total con el 7.07 % y el 25.67 % en 

relación al sector agrícola; en este sector el nivel de empleo tiene una 

importancia que se encuentra entrelazada con el principal sector 

productivo de la región que es la agricultura, tanto en la producción de 

embalajes, envolturas, embases, como instalaciones propias para la 
transformación e industrialización de la producción agrícola. 

Continúa en orden de importancia el sector transporte y 

almacenamiento, participa¡¡do con el 4.30 o/e en relación al total y el 

15.63 % al sector agrícola; en esta división sectorial se ha presentado un 

desarrollo por la necesidaci que existe de distribuir la producción hacia 

los lugares que el consumo humano lo requiere, así como el desarrollo 

de la red de transporte requerida en la región, para garantizar una 

comunicación efectiva y oportuna en los valles, fundamentalmente. 

A continuación se encuentran los establecimientos financieros que 

intervienen con el l. 70 % respecto al total, y el 6.18 % en relación a la 

agricultura; aunque parezca insignificante la participación de este 

sector en la generación de empleos, se puede afirmar que ha crecido de 

manera importante, ya que se observa que ha existido una 

diversificación por un lado, de actividades financieras y por el otro una 

concentración de capital financiero, como resultado del estímulo -

respuesta que ha t;;;nido la banca en el desarrollo regional. 

Se engloba en el rubro de otros sectores (explotación de minas y 

carreteras; electricidad; gas y agua; construcción; servicios comanuales; 

actividades insuficientemente especificadas y subocupadas), una suma 

de 282,813 empleos representando el 49.47 % respecto al total). Se han 

reunido en una sola cifra los sectores antes mencionados, ya que para el 

análisis que hoy nos ocupa, la utilidad es mínima debido a que no tiene 
ninguna relación con el desarrollo agrícola. 

Por último, se menciona que existen 4,391 desocupados que no han 

trabajado, cantidad que representa el 0.77 % respecto al total y el 2.80 % 
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en relación al sector de la agricultura. 

La participación porcentual respecto al sector primario de las 
ramas de actividad que predominan, en orden descendente son las 

siguiente.s: Los agricultores presentan el 87 % ; los operadores de 
maquinaria agropecuaria el 4.36 %; artesanos y obreros el 3 %; le siguen 
los técnicos y personal especializado con O. 79 %; los operadores de 

transporte con el 0.69 %; vendedores dependientes con el 0.68 %; los 
oficinistas con el 0.67 %; mayorales agropecuarios con el 0.45 % ; 

administradores agropecuarios con el 0.44 % y empleados en servicio 
con el 0.33 %. El resto cie ramas de actividad que muestra el cuadro no. 
17 no son de mucha importancia, aunque no dejan de tener relevancia. 

Continuando con el análisis horizontal del cuadro mencionado, se 
observa respecto al total, la participación porcentual de Ja PEA, dentro 

de las principales ramas de actividad en el sector agrícola son los 
agricultores con 90.25 %; administradores agropecuarios con 76.73 %; 

operadores agropecuarios con 72 %; mayorales agropecuarios con 59.34 

%; funcionarios públicos con 10.13 %; gerentes del sector privado con 7.13 

%; supervisores de obreros, artesanos y obreros, protección y vigilancia 
con el 5 %; en forma individual, profesionales y operadores del 

transporte con 4 %. 

El desarrollo del empleo en el sector agícola en las actividades 

señaladas, se debe como se señaló anteriormente, al desarrollo de la 
infraestructura hidráulica en nuestro Estado, orientado a incrementar 
la producción agrícola mediante la irrigación, con una distribución 

racional desde el punto de vista de las necesidades de los cultivos. 

En lo que se refiere al sector industria manufacurera, la actividad 

que predomina es la de los artesanos y obreros, pues participan en la 

PEA con 33.85 % respecto al total y el 630. 79 % en relación al sector 
agrícola; es importante señalar que es muy significativa la 

participación de esta actividad en el sector primario, ya que como se 
sabe, los obreros agrícolas son los que más se contratan, porque la 

actividad principal en los valles de la región es la agricultura, sobre todo 
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en el cultivo de hortalizas. 

Le sigue en orden de importancia, los supervisores de obreros que 
representan el 28.67 % del total de la PEA y el 565.34 % respecto al sector 
agrícola; y los ayudantes de obreros con un 18.12 % del total de la PEA y 
el 535.79 % respecto al sector agrícola, esto se debe a que su participación 
en el proceso productivo agrícola es insoslayable con los artesanos y 
obreros, ya sea en la agroindustria del tomate, de la caña, como en las 

actividades propias en el corte de las hortalizas en los campos agrícolas. 

Los gerentes del sector privado represen~an el 9.17 % de la PEAy el 

1128.57 % respecto al sector agrícola. Los trHbajadores del arte el 7.26 % 

de la PEA y el 280.50 % respecto al sector ag:rú:ola. 

Otra actividad importante es la que realizan los vendedores 
dependientes, representando el 6.84 % del total de la PEA y el 238.26 % en 
relación al sector asgrícola. Esta actividad mantiene su importancia 
debido a la necesaria distribución de la producción agrícola que se hace 

en la región. 

Los oficinistas representan el 5.1 % respecto al total de la PEA y el 

225.93 % en relación con el sector agrícola. Esta actividad es importante 

en relación a la necesidad que hay en administrar y elevar el control de 

la distribución y comercialización del producto. 

El comercio es un sector que engloba una serie de actividades 
poniendo en primer término a los vendedores ambulantes que 
representan el 85.9 % respecto al total de la PEA y el 4,893.30 % en 
relación al sector agrícola;lo relevante en esta actividad es que no solo 
para comercializar el producto agrícola se requiere este tipo de 

actividad, sino que existe un desarrollo comercial en los demás y muy 
variados productos que la población requiere para satisfacer sus 

necesidades. 

Los vendedores dependientes conforman un grupo importante que 

desarrollan una actividad importante dentro de este sector, pues ocupan 



49 

el 77 % del to_tal de la PEA y 2,681.34 % respecto al sector agrícola. Es 
relevante la participación que tiene este grupo de comerciantes, ya que 
son ellos los que se encuentran instalados en un lugar fijo, 
comercializando los productos que la población requiere. 

Los empleados en servicio representan el 44.07 % de la PEA y el 
1,520.50 % respecto al sector agrícola. La participación de este grupo de 
personas en el comercio se justifica con la necesidad que existe de la 
circulación y comercialización de las mercancías en el mercado. 

Los gerentes del sector privado participan copn un 29.80 % d1J la PEA 
y el 414.58 % respecto al sector asgrícola. En esta actividad es notorio que 
más o menos una tercera parte de la PEA tiene negocios privados 
referidos al comercio. 

Respecto al sector transporte y almacenamiento, ocupa un lugar 
privelegiado la actividad que realizan lo operadores de transporte, 
participando con el 62.81 % en relación al total de la PEA y el 1,398.89 % 

respecto al sector asgrícola; la razón de la relevancia se debe a que para 
su realización se requiere mucha mano de obra, ya sea para el 
transporte del producto agrícola o para la distribución de los demás 
productos que la población requiere para su subsistencia. 

También los ayudantes de obreros en este sector adquieren una 
importante presencia para apoyar a los operadore1:1 del transporte, 
participando con el 12.58 % respecto al total de la PEA, mientras que en 
relación al sector agrícola con 372.15 %. 

Los establecimientos financieros conforman un factor de suma 
importancia dentro del desarollo y crecimiento agrícola de nuestra 
región. La actividad de los técnicos y personal especializado representan 
el 13.76 % de la PEA y el 618.43 % respecto al sector agrícola. 

La actividad de los oficinistas representa el 9.8 % respecto al total de 
la PEA, el 409.66 % en relación al sector agrícola. Los oficinistas tienen 
una participación significativa debido a que la banca es un factor 
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decisivo para consolidar el desarrollo regional, en donde el sector 
agrícola es el elemento que despunta en el resto de la economía regional. 

En relación a las actividades que engloban el rubro de otros sectores, 
que vienen siendo: Explotación de minas y canteras; electricidad, gas y 

agua; construcción; transporte y almacenamiento; servicios 
comanuales; y actividades insuficientemente especificadas, la actividad 

que destaca son los maestros y afines, representando el 98.91 % respecto 

a la PEA; la razón por la que sobresale es que proliferan los oficios que 
no requieren una especialización escolarizada, sino que más bien lo que 
los especializa es la práctica cotidiana. 

Le sigue en orden de importancia, l:,s trabajadores domésticos con el 
96.42 'lo; trabajadores del arte con el 84.24 %; profesionales con el 79.97 %; 

funcionarios públicos con el 77.11 %; todas estas actividades en relación 
a la que destaca cada una de las actividades mencionadas son diversas y 
señalarlas sería dificil, lo que si se puede decir es que participan en 

forma global con el 49 % del total de la PEA, contribuyendo desde su 

actividad particular al desarrollo regional. 

Se concluye que las actividades que resaltan en el sector agrícola no 

tienen trascendencia directa en la misma actividad en los demás 

sectores, ya que la naturaleza de cada uno de ellos es diferente, lo que 

existe es una relación indirecta en las actividades, es decir en cadena. El 
impacto que ha tenido la irrigación en el empleo es fundamentalmente 

por el apoyo y la existencia de un efecto multiplicador en los demás 
sectrores analizados. 

En relación a los empleos generados por la agricultura en el sector 

de la pequeña propiedad en el valle de Culiacán en el subciclo Otoño -

Invierno, durante el ciclo 1980 -81 a 1984 - 85, los empleos generados 

tuvieron un comportamiento ascendente, sobresaliendo en forma 

impórtante el que se originó por el cultivo del tomate y las hortalizas (ver 

cuadro no.18 y gráfica III. 6) 
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GRAFICAIII.6 

VALLE DE CULIACAN, EMPLEOS GENERADOS POR LA AGRICULTURA EN EL 
SECTOR PEQUEÑA PROPIEDAD ( 1980-81/1984-85). 
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FUENTE: Eloboroclón propio, en bose o Información proporclonodo por lo CNPH. 

En la temporada 1989 - 90, en el valle de Culiacán, existían 

aproximadamente 1,672 trabajadores de planta que representaron una 

erogación por concepto de salarios de $ 14,053, 160.00; y respecto a los 

trabajadores no estacionales fueron 69,637 que recibieron pagos 

salariales por $ 5855'298,980.00 (ver anexo no.2. Los cálculos anteriores 

son hechos en base al tabulador de salarios que rige a partir de 

diciembre de 1989 (ver anexo no.3). 

4.- Superficie sembrada, producción y rendimiento. 

Uno de los elementos en que se puede medir el impacto económico 

de Ja irrigación en la entidad en la región, es el que se encuentra 

conformado por tres variables importantes en el análisis económico, 

como son la superficie sembrada, producción y rendimiento. La 

primera variable es necesario incluirla en el análisis, porque es el 

punto de arranque del proceso productivo en la agricultura, reflejando 
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el volúmen de agua que inicialmente se utiliza para el riego de los 
cultivos. 

La producción es una variable que es imprescindible analizarla, 
pues representa el resultado final del proceso productivo agrícola, ya 

que es donde se concretizan los esfuerzos realizados durante dicho 

proceso; siendo este elemento de suma importancia, el cual sirve para 
satisfacer necesidades alimenticias de la sociedad mexicana y aún de 

la de otros países, participando en el Producto Interno Bruto Estatal y 
Nacional, de manera importante. 

El rendimiento es otra vi;riable que no se puede dejar de lado, 
porque es la que nos indica la productividad expresada en toneladas 

por hectárea, dándonos una panorámica sobre el comportamiento de la 
producción de los cultivos; en cambio la superficie cosechada no se 

tomará en cuenta formalmente porque contiene un determinado 
coeficiente de siniestralidad, haciendo del análisis que se pueda 

desprender de esta variable no sea confiable, o bien se tome en cuenta 

de manera falseada, llevándonos a hacer análisis alejados de la 
realidad. 

Se analizarán los principales cultivos, como son : tomate, chile y 

demás hortalizas, así como los cultivos de cártamo, arroz, frijol, maíz, 
soya y trigo. 

En el ciclo 1989 · 90 de hortalizas y frutas frescas, de un total de 

24,087 has. de superficie sembrada corresponden 12,697 al tomate 
repartidas en sus cuatro variedades, en donde destaca el tomate 

maduro con 8,443 has; al chile le pertenecen 3,920 has.en sus diez 

variedades, destacando el chile bell con 3,066 has., en el resto de 
hortalizas y frutas aglutinan diez y nueve tipos de cultivo, se 

sembraron 7,470, sobresaliendo el pepino con 4,107 has. (ver cuadro 
no.19 y gráfica III. 7). 
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GRAFICA III.7 

CULIACAN, RESULTDO AL 20 DE MAVO DE LAS EXPORTACIONES DE 
HORTALIZAS V FRUTAS FRESCAS A TRAVES DE DE NOGALES, SONORA, CON 

SUS INDICADORES MAS IMPORTANTES ( 1989-90). 

PRODUCCION (Ton.) 

5,000,000 

o-1-~~~~-4~~~~~-4-~~~~--J~---------1--
RENO. (Ton.) R. DE EXP. (B.) SUP. (Has.) PRODUC. (Bultos) 

1 2 3 4 5 
FUENTE: Confederación de Asocloclones Agrícolos del Estdo de Slnoloe (CAADES). 

En las series históricas de los ciclos 1980 - 81 a 1988 - 89, el 

comportamiento de la superficie sembrada fue la siguiente: el cártamo 
en el primer ciclo mencionado fue de 14,496 has., bajando a 10,668 has. 

en el ciclo 1981 -1982,, recuperándose a 13,404 el siguiente, 

experimentando un descenso brusco hasta 1,108 has. en el ciclo 1984 -
85, teniendo un crecimiento hasta 23,808 has. hasta el ciclo 1987 - 88, 

para luego caer bruscamente a 33,353 has. en el último ciclo 
mencionado (ver cuadro no.20 y grafica III. 8). 
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GRAFICA III.8 

VALLE DE CULIACAN, PRINCIPALES INDICADORES DE CARTAMO, 1980-
8111988-89. 

30,000 

25,000 
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1 º·ººº 
5,000 

o 
1980-1981-1 982-1 983-1 984·1 985-1986-1987-1988-

81 82 83 84 85 86 87 88 89 
FUENTE: AARC, Opto. de Estudios Económicos, Sección Granos. 

• SUP.COS. 

DRENO. 

flll PROD. 

En relación al aIToz también se comportó en forma dispareja, en el 

ciclo 1980 - 81 fue de 14,175 has., pasando a 11,182 en el siguiente ciclo, 

para luego caer en forma drástica en los dos ciclos posteriores, 

teniendo un crecimiento acentuado en el ciclo 1984 - 85 a 12,216 has., 

disminuyendo de nuevo a 5,428 has. en el ciclo 1987 - 88, para luego 

reivindicarse en el ciclo 1988 - 89 al4,4311 has (ver cuadro no.21 y 

gráfica III.9). 
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GRAFICA III.9 

VALLE DE CULIACAN, PRINCIPALES INDICADORES DE ARROZ,1980-
81/1988-89. 

1980-1981-1982-1983-1994-1985-1986-1987-1988-
81 82 83 84 85 86 87 88 89 

FUENTE: AARC; Opto. de Estudios Económicos, Sección Granos. 

• SUP.COS. 

0 RENO. 

fl PROD. 

En lo que respecta al frijol, los primeros dos ciclos se comportaron 
casi uniformes, en los tres ciclos posteriores su descenso fue 
pronunciado pues bajó de 13,682 has. hasta 2,409 has., recuperándose 
en los siguientes dos ciclos hasta llegar a 12,960 has., en ciclo 1986 - 87. , 
bajando a 8,654 has. en el ciclo 1987 - 88.(ver cuasdro no.22 Y gráfica 

III.10) 
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GRAFICA III.10. 

VALLE DE CULIACAN, PRINCIPALES INDICADORES DE FRIJOL, 198(). 
81/1987-88. 

20,000 
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1 980-1981-1 982-1983-1984-1985-1 986-1987-

81 82 83 84 85 86 87 88 
FUENTE: AARC, Opto. de Estudios Económicos, Sección Granos. 

• SUP.COS. 

0 RENO. 

flll PROD. 

En lo que se refiere al maíz, este tiene un crecimiento sostenido , 

pues pasa de 1,905 has, en 1980 -81 a 21,686 has. en 1988 - 89 (veer cuadro 

no.23 y gráfica III.11). 
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GRAFICA III.11 

VALLE DE CULJACAN, PRINCIPALES INDICADORES DEL CULTIVO DE 
MAIZ, 1980-81/1988-89. 

1980-1981-1982-1983-1984-1 985-1 986-1987-1988-
81 82 83 84 85 86 87 88 89 

FUENTE: AARC, Opto. de Estudios Económicos, Sección Granos. 

• SUP.COS. 

DRENO. 

!llil PROD. 

El cultivo del soya se comportó en forma diferente, de 16,038 has. 
bajó a 8,338 has. en el segundo, después los cinco ciclos posteriores 
tienen un crecimiento sostenido que va de 12,443 has. a 38,280 has., 
experimentando un descenso muy brusco en el ciclo 19877 - 88 a 1,060 
has., teniendo un incremento vertiginoso a 40,660 has. en el ciclo 1988 -
89 (ver cuadro no.24 y gráfica III.12). 



58 

GRAFICA III.12 

VALLE DE CUUACAN, PRINCIPALES INDICADORES DEL CULTIVO DE 
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81 82 83 84 85 86 87 88 89 

FUENTE: AARC, Dpto. de Estudios Económicos, Sección Granos. 

• SUP.COS. 

0 REND. 

[¡I PROD. 

El trigo es un cultivo que tuvo un crecimiento moderado en los 

primeros cinco ciclos. que van de 3,618 has. a 9,797 has., en el ciclo 1985 -

86 se incrementa en forma sorprendente a 39,349 en el ciclo 1985 - 86, 

para luego caer hasta 20,602 has. en el ciclo 1987 - 88, teniendo una 

ligera recuperación en el siguiente ciclo a 26,190 has. (ver cuadro no 25 

y gráfica III.13). 
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GRAFICA III.13 

VALLE DE CUUACAN, PRINCIPALES INDICADORES DEL CULTIVO DE 
TRIGO, 1980-81/1988-89. 

1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-
81 82 83 84 85 86 87 88 89 

FUENTE: AARC, Opto. de Estudios Económicos. Sección Granos. 

• SUP.COS. 

0 RENO. 

111 PROD. 

Como se senala en el cuadro No. 19, en el ciclo 1989 -90, la 

producción que resalta es la de tomate en sus distintas variedades, 

destacando el tomate maduro (vara), después el tomate roma 
(saladette), enseguida el tomate verde y por último el tomate cherry, 
teniendo en términos globales una producción de 179,893 ton .. 
Continúa en orden de importancia el chile, también en sus distintas 
variedades, sobresaliendo el bell, siguiéndole el serrano, luego el 
jalapeño, después el caribe, inmediatamente después se encuentra el 

Cubanello y el resto no tiene significancia. 
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En el orden de importancia le sigue el pepino con una producción 

de 114,003 ton., le sigue el pepino pickle con 19,451 ton. y la berenjena 

con 13,072 ton., los que siguen son el pepino pickle tinas, calabacita, 
elote, calabaza banana y ejote entre los más importantes, los que restan 
no son significativos (ver cuadro No. 19 y gráfica IIl.7). 

La producción de cártamo del ciclo 1980 - 81 a 1989 - 90 tuvo un 

comportamiento muy disparejo, pasó de 9,350 en 1989 - 90 a 14,692 ton. 

en 1980 -81, en el siguiente ciclo tuvo un descenso a 7,721 ton., continuó 

bajando a 4,533 en el ciclo 1983 - 84 y en el siguiente 997 ton.; del ciclo 

1985 -86 al ciclo 1987 - 88 se notó un crecimiento acentuado con 4,166, 
10,899 y 26,451 toneladas respectivamente, luego en el ciclo 1988 - 89 

experL;enta un descenso br..isco a 4,064 ton (ver cuadro No. 20 y gráfica 

III.8). 

En relación a la producción e arroz, experimentó un descenso en el 

período comprendido de 1980 - 81 a 1983 - 84, que fue de 64,170, 

41,681,15,427,16,450 toneladas en forma respectiva, en la temporada 

siguiente tiene una recuperación muy notoria a 50,086 ton., en el ciclo 

1988 sufre una caída drástica a 23,995 ton., recuperándose en forma 

vertiginosa en el siguiente ciclo a 62,942 ton. (ver cuadro No.21 y gráfica 

III.9). 

Respecto a la producción de frijol, se puede decir que tampoco fue 

uniforme de 1980 - 81 a 1981 - 1982, pasó de 13,929 a 18,316 ton., en el 

periodo comprendido entre 1982 - 83 a 1984 - 85 experimentó un 

descenso, expresándose en 11,021, 5,007, 2,843 ton. respectivamente, en 

las temporadas siguientes registra una recuperación casi al nivel 

anterior (ver cuadro No. 22 y gráfica III.10.) 

En lo que se refiere al maíz, en los pe1iodos de 1980 - 81 a 1981 - 82 

hubo una producción baja, pero en el siguiente ciclo pasa de 8,424 a 

109,459 Ton., lo anterior se debió al Sistema Alimentario Mexicano 
(SA.'1) que funcionó en esa temporada, conjuntamente a la política de 

subsidios a los productos básicos, en los ciclos siguientes experimenta 

una caída a 28,208, teniendo un crecirnifmt.o sostenido hasta el ciclo 
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1988 - 89 que llegó hasta 62,059 ton~. y termina recuperándose 
notablemente en el siguiente ciclo a 21,686 ton. (ver cuadro No. 23 Y 
gráfica III.11). 

El cultivo de soya presenta un comportamiento relativamente 
homogeneo, experimenta un crecirrúento sostenido desde 1981 -82 hasta 
1986 - 87, cayendo drásticamente en el ciclo 1987 -88 de 76,971 a 2,242 
ton., reivindicándose en forma vertiginosa en el siguiente ciclo con 

80,024 ton.(ver cuadro No.24 y gráfica III.12). 

La producción de trigo tiene un comportamiento creciente casi 
sostenido, que va de 12,059 ton. en 1980 - 981 a 37,620 ton. en 1984 - 85, 
teniendo un incremento sorprendente en el siguiente ciclo que fue de 

137,407 ton., experimentando un ligero descenso en los siguientes dos 
ciclos, teniendo el tope de 84,260 ton., reivindicándose en el último ciclo 
1988 - 89 con 114,653 ton. (ver cuadro No. 25 y gráfica III.13). 

A continuación se hará el análisis del rendimiento alcanzado de los 
principales cultivos en el ciclo hortícola 1989 - 90. 

El producto agrícola-que ocupa el primer lugar en este concepto es 

la calabacita con el orden de 121:00 ton., continúa el tomate verde con 

54.57 ton., le sigue el tomate cherry con 33.38 ton, inmediatamente 

después se encuentra la berenjena con 27.87 ton., en el siguiente orden 

está el pepino con 27.76 ton., después aparece el chile bel! con 19.13 ton., 
a continuación está el chile anaheim con 18.42 ton., luego el pepino 
pickle con 13.55 ton., continuando el tomate maduro (vara) con 12.72 
ton., el resto de los cultivos no tienen mucha significancia (ver cuadro 

No.19 y gráfica III.7). 

Ahora se analizarán los rendirrúentos por series históricas de 1980 -

81 a 1988 - 89 de los siguientes cultivos: 

El comportamiento del cártamo fue de un crecimiento 

interrumpido, pues pasó de 0.645 ton. en el primer ciclo a 1.377 ton. en el 

segundo, en el tercer ciclo tuvo un descenso drástico a 0.576, 
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recuperándose en el siguiente a 1.013 ton., posteriormente baja a .900 

ton. y en los siguientes ciclos tiene un crecimiento casi uniforme (ver 

cuadro No.20 y III.8). 

En relación al arroz, su rendimiento es casi homogeneo, ya que va 

desde 3.600 ton. a 4,417 ton. (ver cuadro No.21 y gráfica ill.9). 

Respecto al frijol, su comportamiento es uniforme en los tres 

primeros ciclos, cayendo en el siguiente ciclo de 1.281 ton. a 0.942 ton., 
recuperándose en forma regular en los siguientes ciclos (ver cuadro 

No.22 y gráfica III.10). 

En lo que se refiere al maíz, tuvo un crecimiento de alrededor del 

100 % , ya que pasó de 2.62 ton. en el primer ciclo a 4.8511 ton. en el 

penúltimo (ver cuadro No.23 y gráfica III.11). 

En el cultivo de soya el rendimiento tuvo un comportamiento 

desequilibrado, ya que pasó de 2.028 en el primer ciclo a 1.822 en el 

segundo, permaneciendo casi igual en el tercero, para luego tener un 

despegue a 2.122 ton., disminuyendo en los dos siguientes ciclos hasta 

1.675, reivindicándose a 2.010 en el ciclo 1986 - 87, cayendo un poco en los 
dos últimos ciclos (ver cuadro No.24 y gráfica III.12). 

El rendimiento del trigo tuvo un crecimiento regular, pasó de 3.333 

ton. en 1980-81a4.378 en 1988-89 (ver cuadro No. 25 y gráfica III.13). 

5.- Precio y valor de la produción. 

En el ciclo hortícola 1989 -90 el precio promedio general fue de 

1,259. 74 la tonelada, tuvo un precio promedio general por tonelada de 

1,451.06 Dólares la tonelada, teniendo un valor de 355,846,153 Dólares; el 

chile tuvo un valor de 1,171.32 Dólares la tonelada, alcanzando un valor 

de 105,339,261 Dólares; el resto de hortalizas y frutas tuvieron un precio de 
1,107.44 Dólares por tonelada, con un valor de 283,343,666 Dólares. (ver 

cuadro N o.19 y gráfica III. 7). 
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En las series históricas de 1980 - 81 a 1988 - 89, los cultivos de 
cártamo, arroz, frijol, maíz ,soya y trigo, tuvieron un comportamiento 
creciente sostenido del precio (ver cuadros Nos. 20, 21,22,23,24,y 25 y 
gráficas III.8, IIl.9, III.10, IIl.11, IIl.12, y 111.13)., lo anterior se debió al 

efecto de la inflación como efecto de la crisis económica que se manifestó 

en la década mencionada .. 

El valor de la producción fué el resultado de la multiplicación de la 
producción por el precio (ver cuadros nos. 20,21,22,23,24,y 25). 
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IV HALLAZGOS DE LA INVESTIGACION 

Con la intensión de demostrar las hipótesis se construyó una base de 
datos que permitiera generar una serie de cuadros estadísticos 
particularizados. La metodología que se siguió para diseñar la 

estructura de los cuadros estadísticos base fue la siguiente: Se tomaron 
en cuenta la existencia de empresas agrícolas que operan en el valle de 
Culiacán, haciendo una estratificación de dichas empresas, se le 
denominó Pequeña Empresa Agrícola (PEA), a todas aquellas empresas 
agrícolas que tienen de 1 a 20 Has.; se le asignó el nombre de Mediana 

Empresa Agrícolas CMEA), a todas aquellas empresas agrícolas que son 

propietarios de entre 21 y 100 Has.; se determinó llamarles Gran 
Empresa Agrícola (GEA), a las empresas agrícolas que poseen de 101 

Has. en adelante. 

Para el presente análisis se consideraron todos los cultivos 
hortíoclas del valle de Culiacán, así como todas las empresas agrícolas 
que suman 70, que de acuerdo a los criterios anteriormente señaladados, 
corresponden 45 a la GEA, que representan el 64.2 % del total; 19 a las 
MEA que corresponden el 27 % también del total , y 7 de la PEA que 

representan el 8.5 % de la misma manera. 

Se partió de la información proporcionada por la Asociación de 

Agricultores del Río Culiacán, siendo la superficie ñsica sembrada; el 

número de riegos, láminas neta y bruta, así como el rendimiento fueron 

proporcionados por el Departamento de Hidrometría de la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos; a partir de esa información base, 

se obtuvieron las siguientes columnas: superficie regada, al multiplicar 
la superficie física sembrada por el número de riegos; resultó el 
volúmen neto al mulltiplicar la superficie regada por lámina neta, 

volúmen bruto se obtuvo de la misma manera, superficie regada por 
lámina bruta; para obtener la producción se multiplicó la superficie 

ñsica sembrada por el rendimiento; el requerimiento de agua neto y 
bruto expresado en Mm3/ Ton., se obtuvo dividiendo el agua regada neta 

y bruta entre la producción; la hidroproductividad expresada en ton./ 
Mm3, se obtuvo dividiendo la producción por el agua regada bruta. 
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A) Rendimiento. 

1.- Considerando todos los cultivos hortícolas. 

Tomando en cuenta tres ciclos productivos (1987-88/1989-90) 

y por tipo de empresa; se tiene que en la GEA el rendimiento 
promedio, tuvo un comportamiento creciente en los tres ciclos, 

·que fue de 28.15,28.22 y 29.04 Ton./Ha .. La Mea experimentó un 
ligero descenso, pasando de 29.46 en el primer ciclo a 28.84 en el 
segundo, recuperándose a 29.51 Ton./ Ha. en el tercer ciclo. En la 
PEA el primer ciclo registró 23.16 Ton./Ha., se desplazó a 27.6 
Ton./Ha. en el segundo y cayó ligeramente a 26.26 Ton./Ha. e1; el 

tercer ciclo (ver los cuadros Nos. 26 al 34 y particularmente el No. 
36 y gráficas IV.1 y IV.2) 

El comportamiento del Requerimineto de Agua Bruto en la 
GEA en el período 1987-88/1989-90 fue de 198.76, 216.77 y 1911.60 

Mm3/Ton. respectivamente. En la MEA fue de 75.86, 92.28 y 

111.56 Mm3/Ton. en forma respectiva. En la PEA fue de 3.86, 
110.59 y 25.41 Mm3/Ton. en el primero, segundo y tercer ciclo (ver 

cuadros Nos. 26 al 34 y particularmente el No, 35). 

En lo que se refiere a la hidroproductividad y tomando en 

cuenta el promedio acumulado en la GEA se registró un 
crecimiento sostenido de 11.62, 12.62 y 13.20 Ton./Mm3 

respectivamente. En la MEA se observa que crece de 5.34 

Ton./Mm3 en el primer ciclo a 8.33 Ton./Mm3 en el segundo, 

experimentando un marcado descenso a 6.66 Ton./Mm3 en el 

tercer ciclo. En la PEA, también fue muy heterogeneo, pasa de 

1.63 a 6.0 Ton./Mm3 del primero al segundo ciclo y en el tercero 

baja en forma drástica a 1.56 Ton./Mm3. 

2.- Considerando la estratificación de la empresa agrícola y los 
principales cultivos hortícolas. 
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a)Gran Empresa Agrícola. 

Tomando en cuenta esta referencia como son: tomate vara, 
tomate saladette, pepino vara y chile bell. En la GEA , el 
rendimiento promedio general acumulado tuvo una ligera 
tendencia al crecimiento, siendo de 28.8 Ton./Ha. en el primer 
ciclo, 31.1 Ton./Ha. en el segundo y en el tercero, tuvo un ligero 
descenso a 30.1 Ton./Ha. (ver cuadro Nos. 26 al 34 y 

particularmente el 36 y gráficas Nos. N. 1 y N.2). 

GRAFICA No. N.1 

GRAN EMPRESA AGRICOLA, RENDIMIENTO PROMEDIO GENERAL DE LOS 
PRINCIPLAES CULTIVOS (TOl'vlATE VARA, TOl'vlA TE SALADETTE, PEPINO 

VARA Y CHILE BELL) EN EL VALLE DE CULJACAN, 1987-88/1989-90. 
Ton.!Ha. 

31.50 

31.00 

30.50 

30.00 

29.50 

29.00 

28.50 

1987-88 1988-89 1989-90 

FUENTE: Elab. propia, en base a información proporcionada por la AARC y Ja SARH. 
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GRAFICA No. IV.2 

GRAN EMPRESA AGRICOLA, RENDIMIENTO PROMEDIO GENERAL DE LOS 
PRINCIPALES CULTIVOS (TOMATE VARA, TOMATE SALADETTE, PEPINO VARA Y 

CHILE BELL) EN EL VALLE DE CULIACAN,1987·88/1989-90. 

29.00 

28.504i------11i------~1-----11------11i------+1-----11------11i------~1-----11-
1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 
FUENTE: Elab. propia, en base a información proporcionada por la AARC y 

b) Mediana Empr!Osa Agrícola. 

En este tipo de empresa el rendimiento promedio general -

experimentó un comportamiento acumulado discontinuo, 

siendo de 29.5 Ton./Ha. en el primer ciclo, 30.4 Ton./Ha. en el 

segundo y 23.7 Ton./Ha. en el tercero, (ver cuadros Nos. 26 al 34 y 

particularmente el No. 37 y gráficas IV.3 y IV.4). 

·i 
-': 
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GRAFICA IV.3 

MEDIANA EMPRESA AGRICOLA, RENDIMIENTO PROMEDIO G~ERAL DE LOS 
PRINCIPALES CULTIVOS (TOMATE VARA, TOMATE SALADETTE, PEPINO VARA 

Y CHILE BELL} EN EL VALLE DE CULIACAN,1987-1988/1989-1990. 

1987-88 1988-89 1989-90 CICLOS 
FUENTE: Elab.Propia en base a información proporcionada por la MRC y la SARH. 
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GRAFICA IV.4 

MEDIANA EMPRESA AGRICOL.A, RENDIMIENTO PROMEDIO GENERAL DE LOS 
PRINCIPALES CULTIVOS (TOMATE VARA, TOMA TE SALADETTE, PEPINO VARA 

Y CHILE BELL) EN EL VALLE DE CULIACAN,1987-1988/1989-1990. 

30 +·-----:--~ . 
29 

28 

27 

26 

25 

24 • 
23 ........................ ¡... ............................................................... ~ ............... ... 

1.2 1.4 1.6 1 .8 2 2.2 2.4 2.6 2.0CICl..00! 
FUENTE: Elab.Propia en base a información proporcionada por la MRC y la SARH. 

c) Pequeña Empresa Agrícola. 

En la más chica de las empresas, el rendimiento promedio 

general se comportó de la siguiente manera: En el ciclo 1987-88 

fue de 14.9 Ton./Ha. , en 1988-89 fue de 29.5 Ton./Ha. y en 1989-90 

fue de 9.8 Ton./Ha. (ver cuadro Nos. 26 al 34 y particularmente 

el 38 y gráficas nos.IV. 5 y IV.6). 
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GRAFICA No.IV. 5 

PEQUENA EMPRESA AGRICOLA, RENDIMIENTO PROMEDIO DE LOS 

PRINCIPALES CULTIVOS (TOMATE VARA, TOMATE SALADETTE, PEPINO 

VARA Y CHILE BELL) EN EL VALLE DE CULIACAN, 1987-88/1989-90. 

1 9 8 7 - 8 8 1 9 8 8 - 8 9 1 9 8 9 - 9 O CICl..03 
FUENTE: Elab. Propie en base a información proporcionada por la ARRC y la SARH. 
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GRAFICA No.IV.6 

PEQUENA EMPRESA AGRICOLA, RENDIMIENTO PROMEDIO DE LOS 

PRINCIPALES CULTIVOS (TOMATE VARA, TOMATE SALADETTE, PEPINO 

VARA Y CHILE BELL) EN EL VALLE DE CULIACAN, 1987-88/1989-90. 
TonJHa. 
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FUENTE: Elab. Propie en base a información proporcionada por la ARRC y la SARH. CICLOS 

B) Requerimiento de agua bruta por tonelada. 

1.- Considerando todos los cultivos hortícolas. 

Se observa que en los dos primeros ciclos, en la GEA fue 
continuo el crecimiento, siendo de 198.76 Mm3/ Ton. en 1987-88, 
incrementándose a 216. 77 Mm3/ton. en el segundo ciclo 1988-89 
y teniendo un descenso de 191.60 i\Im3/ton. en el último. La MEA 
experimentó un crecimiento sostenido en este indicador y fue de 
75.86, 92.28 y 111.56 Mm3/ton.; en cambio la PEA sorprende con 
3,86 Mm3/ton. en el primer ciclo, tiene un crecimiento 
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sorprendente en el segundo ciclo de 110.59 Mm3tron; . y baja 
drásticamente en 1989-90 a 25.41 Mm333tron .. 

2.- Considerando la estratificación de las empresas y. los prl~cip~es 
cultivos hortícolas. 

a) Gran Empresa Agrícola. 

El requerimientode agua brut~ P!Jr fo_nelada tuvo un 
comportamiento decreciente,re~strando 450.19 Mm3/ton. en 

1987-88; 427 en1988~S79fJ'.~3§1;~ª MII1?tr.on. en 1989-90, 
representando. el .35.7.-33.~.)''30A···%]respectivam.ente (ver 
c~·.adros Nos. 26 ál 34 y.p~rfi~W~rÜlertt~ -el36y gráficas-Nos. 
N.7y N.8): · 

GRAFICA No. N.7 

GRAN EMPRESA AGRICOLA, REQUERIMIENTO DE AGUA BRUTA POR TONELADA DE LOS PRINCIPALH 
CULTIVOS (TOMATE VARA, TOMA TE SALADETIE, PEPINO VARA Y CHILE BELL) EN EL VALLE DE 

CULJACAN, 1987 ·88/1989-90. 

1987-88 1988-89 1989-90 

FUENTE: Elab. propia, en base a información proporcionada por la MRC y la SARH. 
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Como se observa el requerimiento de agua bruta por tonelada que en la GEA, esto 

significa que la GEA durante el periodo de estudio, a medida que transcurren los 
ciclos productivos, requiere cada vez menos agua, y ese comportamiento nos señala 
que la GEA se ha vuelto más eficiente porque necesita menos volúmenes de agua en 

los cultivos en cada ciclo agrícola, en forma inversa con el rendimiento, que 

experimenta un crecimiento. 
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GRAFICA No. IV.8 

GRAN EMPRESA AGRICOL.A, REQUERIMIENTO DE AGUA BRUTA POR TONELADA 
DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS (TOMATE VARA, TOMATE SALADETTE, PEPINO 

VARA Y CHILE BELL) EN EL VALLE DE CULIACAN,1987-88/1989-90. 

30.00 .. ----... ----... ----... ----.... ----.... ----.... ----... ----... ----... ----.... 
1.2 1.4 1.6 1 .8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 

FUENTE: Elab. propia, en base a información proporcionada por la AARC y la SARH. 

b) Mediana Empresa Agrícola 

El requerimiento de agua bruta acumulado, presentó 
un comportamiento descendente en el ciclo 1987-88 que fue 
de 103.85 Mm3tron., en el ciclo 1988-89 sufre un decremento 
a 57.59 Mm3tron., y en el siguiente ciclo 1989-90 experimenta 
una recuperación ligera a 69.5 :V!m3tron. reepresentando el 
45, 24.9 y 30.1 % respectivamente, en relación al total (ver 
cuadros Nos. 26 al 34 y particularmente el 37 y gráfica 
Nos.IV. 9 y IV.10). 

3 
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GRAFICA No.IV.9 

MEDIANA EMPRESA AGRICOLA. REQUERIMIENTO DE AGUA BRUTA POR 
TONELADA DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS (TOMATE VARA, TOMATE 

SALADETTE, PEPINO VARA Y CHILE BELLL) EN EL VALLE DE CULIACAN,1987-
88/1989-90. 

1987-88 1988-89 1989-90 
FUENTE: Elab. propia, en base a información proporcionada por la AARC Y la SARH. 
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GRAFICA No.IV.10 

MEDIANA EMPRESAAGRICOLA, REQUERIMIENTO DE AGUA BRUTA DE LOS 
PRINCIPLAES CULTIVOS (TOMATE VARA, TOMATE SALADETTE, PEPINO VARA Y 

CHILE BELL) EN EL VALLE DE CULIACAN,1987·88/1089-90. 

45.00 •• "'-

40.00 • "' 

35.00 

30.00 

25.00 

20.00+-----+-----... ----... ----... ----.... ----.... ----.... ----.... ----.... -
1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 

FUENTE: Elab. propia, en base a información proporcionada oor la AARC Y LA SARH. 

c) Pequeña Empresa Agrícola. 

En la PEA, se tiene que en los dos primeros ciclos el 

requerimiento de agua bruto es creciente, con 8.2 Mm3tron. en 

1987-88; de 8.67 Mm3tron. en 1988-89, luego cae a 5.78 aiim3tron. 

en 1989-90, que representan el 36, 38 y 25.5 % respectivamente en 

relación a1 total (ver cuadros Nos. 26 al 34 y particularmente el 

38 y gráficas IV?ll y IV.12). 
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GRAFICA No. IV.11 

PEQUEÑA EMPRESA AGRICOLA, REQUERIMIENTO DE AGUA BALITA DE LOS . 
PRINCIPALES CULTIVOS (TOMATE VARA, TOMATE SALADETTE, PEPINO 
VARA Y CHILE BELL) EN EL VALLE DE CULIACAN, 11988-89/1989-90. 

1987-88 1988-89 1989-90 
FUENTE: Elab. propia, en base a información proporcionada por la MRC y la SARH. 
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GRAFICA NO. IV.12 

PEQUEIÍIA EMPRESA AGRICOLA, REQUERIMIENTO DE AGUA BRUTA POR TONELADA 
DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS (TOMATE VARA, TOMATE SAlADETTE, PEPINO 

VARA Y CHILE BELL) EN EL VALLE DE CULIACAN, 1987-88/1989-90. 

% 

40.00J 
38.00 :_ _____________ _ 

36 .00 • 

34.00 

32.00 

30.00 

28.00 

26.00 

1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 

FUENTE: Elab. propia, en base a información proporcionada por la AARC y la SARH. 

C) Hidroproductividad 

l.- Considerando todos los productos hortícolas. 

En términos generales se observa que hay una tendencia al 
crecimiento a lo largo de los tres ciclos productivos agrícolas a 
diferencia del Requerimiento de agua para riego (ver cuadros Nos. 
26 a 34 y particularmente el cuadro el 35). 
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79 fSTA TESIS r1a DEBE 
SAUR DE LA BiWJTECA 

2.- Considerando la estratificación de las empresas y de los 

principales productos hortícolas. 

a) Gran Empresa Agrícola . 

. La GEA presentó un incremento creciente considerable en la 

hidroproductividad, siendo del orden de 47.71 Ton./Mm3 en el 

ciclo 1987-88; 48.12 Ton./Mm3 en el siguiente ciclo y 7 4.94 

Ton./Mm3 en el tercer ciclo, que representa el 27.9, 28.2 y 43.9 % 

en forma respectiva, en relación al total (ver cuadro no. 38 y 

gráficas IV.13 y IV.14). 

GRAFICA No. IV.13 

GRAN EMPRESA AGRICOLA, HIDROPRODUCTIVIDAD DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS 
(TOMATE VARA, TOMA TATE SALADETTE, PEPINO VARA Y CHILE BELL) EN EL VALLE 

DE CULIACAN, 1987-88/1989-90. 

1987-88 1988-89 1989-90 

FUENTE: Elab. propia, en base a información proporcionada por la AARC y la SARH. 
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GRAFICA No. IV.14 

GRAN EMPRESAAGRICOl.A, HIDROPRODUCTIVIDAD DE LOS PRINCIPALES 
CULTIVOS (TOMA TE VARA, TOMA TE SALADETTE, PEPINO VARA Y CHILE BELL) EN 

EL VALLE DE CULIACAN), 1987-88/1989-90. 

• 

1 1 1 1 
1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 

FUENTE: Elab. propia, en base a información proporcionada por la MRC y la SARH. 

b) Mediana Empresa Agrícola. 

La hidroproductividad acumulada de la PEA fue de 5.03 

Ton./Mm3 en el primer ciclo, en el segundo se incrementó 
bastante a 36.81 Ton./Mm3 y en el tercer ciclo disminuyó a 12.43 
Ton,/Mm3, representando el 9.3, 67.8 y 22.9 % respectivamnente, 
en relación a la total. (ver cuadro Nos. 26 al 34 y particularmente 
el 37 y gráficas IV. 15 y IV.16). 

3 
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GRAFICA No. IV.15 

MEDIANA EMPRESA AGRICOLA, HIDROPRODUCTIVIDAD DE LOS PRINCIPALES 
CULTIVOS (TOMATE VARA, TOMATE SALADETTE, PEPINO VARA Y CHILE BELL) 

EN EL VALLE DE CULIACAN, 1987-88/1989-90. 

1987-88 1988-89 1989-90 

FUENTE: Elb. propia, en base a información proporcionada por la AARC y la SARH. 
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GRAFICA IV.16 

MEDIANA EMPRESA AGRICOLA, HIDROPRODUCTIVIDAD DE LOS PRIONCIPALES 
CULTIVOS (TOMATE VARA, TOMATE SALADETTE, PEPINO VARA Y CHILE BELLL} 

EN EL VALLE DE CULIACAN, 1987-88/1989-90. 

o.001l----.... 1~----11i------•1----.... 1----.... 1~--.... •~----11i------•l-----+1-----tl 
1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 

FUENTE: Elab. propia, en base a información proporcionada por la AARC y la SARH. 

e} Pequeña Empresa Agrícola. 

El comportamiento de la hidroproductividad acumulada en 

este tipo de empresa, experimentó un desarrollo discontínuo, 

siendo en el primer ciclo 1987-88 de .59 Ton./Mm3, y en el ciclo 
1988-89 registró un incremento razonable a 11.57 Ton./Mm3, y en 
el siguiente ciclo (1989-90) sufrió una caída drástica a O. 70 
Ton./Mm3, que representa el 4.6, 90 y el 5.4 % en forma respectiva 
(ver cuadros 26 al 34 y particularmente el 38 y gráficas IV. 17 y 

IV. 18). 
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GRAFICA No. IV.17 

PEQUEJ\IA EMPRESA AGRICOLA, HIDROPRODUCTIVIDAD DE LOS 
PRINCIPALES CULTIVOS (TOMATE VARA, TOMATE SALADETTE, PEPINO 
VARA Y CHILE BELL) EN EL VALLE DE CULIACAN, 1987-88/1989·90. 

1987-88 1988-89 1989-90 
FUENTE: Elab. propia, en base a información proporcionada por la AARC y la SARH. 
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GRAFICA IV.18 

PEQUEÑA EMPRESA AGRJCOLA, HIOROPRODUCTIVJDAD DE LOS PRINCIPALES 
CULTIVOS (TOMATE VARA, TOMATE SALAOETIE, PEPINO VARA Y CHILE BELL) EN 

EL VALLE DE CULIACAN, 1987-88/1989-90. 
% 

90.00 

80.00 

70.00 

60.00 

50.00 

40.00 

30.00 

20.00 

1.2 1.4 1 .6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 
FUENTE: Elab. propia, en base a información proporcionada por la AARC y la SARH. 

La razón por la que la GEA presenta un rendimiento en la 

producción en forma creciente aunque en el ciclo 1989-90 disminuyó el 

rendimiento promedio general en una unidad porcentual, ésto se debe a 

que en ese ciclo hubo superficie agrícola siniestrada y el efecto de la 

sequía severa de la temporada anterior. El requerimiento de agua bruto 

expresada en Mm3/ton., experimenta una tendencia decreciente y en 

forma inversa una hidroproductividad creciente: esto se debe a que la 

GEA al producir en gran escala abarata costos, teniendo una curva de 

costos baja en comparación con el resto. También se demuestra que a 

través de la serie histórica de tres ciclos productivos, que disminuye el 

2. 
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requerimiento de agua bruto por tonelada, es decir cada vez utilizan 
menos volúmen de agua para producir una tonelada de producto 
agrícola, esto significa que la GEA opera en cada ciclo con más eficacia 
en el uso del agua para el riego de los cuatro cultivos hortícolas que 

conforman. esta parte del objeto de estudio. 

En el análisis de la MEA, se puede decir que su comportamiento es 

muy heterogeneo, pues en este tipo de empresa la curva de los costos es 
considerablemente alta, ya que la mayoría de este tipo de productores, 
tienen que rentar maquinaria para preparar la tierra y sobre todo para 
levantar la cosecha; además de que E 1 monto de la mano de obra que 
contratan para dichas labores es considerable, es por ello que en el 

segundo ciclo se manifiesta un crecimiento , pero en el tercero se 
registra un descenso notorio en la estadística que se maneja. 

En la PEA el panorama es todavía más desproporcionado, se 
observa la misma tendencia que los indicadores económicos que se 

presentran en la MEA, solo que en ésta, cuando se registra un 

sobresaliente rendimiento, requerimiento de agua bruta por tonelada e 
hidroproductividad, significa que los productores de este tipo de 
empresa, la curva de costos es baja porque abaratan costos, 
desarrollando el trabajo del campo los miembros de la familia, no 
utilizan ni rentan maquinaria en gran proporción como en la MEA y la 
GEA, sino que realizan utilizando un tractor de segunda por lo menos y 

el arado. 

Por lo anteriormente señalado, se concluye que Ja GEA es eficiente 

en la medida que participa en un proceso de oligopolización de la 

empresa agrícola en el valle de Culiacán, Sinaloa. 
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GRAFICA IV.19 

PRINCIPALES CULTIVOS (TOMATE VARA, TOMATE 
SALADE'ITE, PEPINO V ARA Y CHILE BELL) EN EL VALLE DE 

CULIACAN 
CURVA DE OFERTA Y MINIMIZACION DE PERDIDAS DE LA 

EMPRESA AGRICOLA EN EL CORTO PLAZO 
(Millones de pesos) ,..-----------------------------------, 

{ 

Cmg e = OFE:llTR 
CTP=44 .. 269'505 

o~7=~~~~ 99-90 P4 -----------------------
CON 

GANANCIA 

tl3-94 P3 ¡....~L---------...:::::::::-... i-:::::=:----./--

1Mg4 

1Mg3 

O:;:A:~:{2-83 P2 1---~.._ ________ .,,__+-1-----..,,""---~ 1Mg2 
CON 

PERDIDA 

91-82 P1 1-------=~~-=+--+-:I-------- IMgl 

CIE~:E { 

EMPRESA 

q1 q2 q3 q4 

FUENTE: E14bor•clón prop1•, •n baso a inform.lclón proporcionada por 1• AARC. 

La gráfica IV.19 reafirma lo seiiaJado con anterioridad, se toma en 
cuenta los principales cultivos (tomate vara, tomate saladette (suelo), 
pepino vara y chile bel!) en forma global; la información que se maneja 
en este tipo de gráfica, se obtuvo de la siguiente manera: Se tomaron en 
cuenta cuatro ciclos productivos (1980-81, 1982-83, 1983-84, 1984-85 y 1989-

q 
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90) recientes, que coinciden con la Teoría Neoclásica microeconómica, 
como lo señalan Call y Holahan en su obra "MICROECONOMIA" 
cuando presenta la gráfica siguiente: 

Em¡:iresu 
operomJo 

[mpren 
llperanda 

con 
pérdida 

p 

GRAFICA NO. IV.20 

MINIMIZllCION H PEIDIDHS EN EL conm l'LHlD 

c••IH DE DFERfH DE LH EMPRUll 
IL C:QflTO PLllZll 

ql q2 q3i q4 q 

los costos totales de producción de cada ciclo productivo de 
referencia que conforman la curva Costo Marginal (CM:g) = Oferta son 
reales (ver cuadro No. 13), la suma de los cuatro costos marginales 
(CMg) dieron lugar al costo total promedio (CTP); por no tener disponible 
la información exacta de los Costos Variables y fijos, se determinó 



88 

hipotéticamente para los Costos Variables él 40 % del CTP y para el caso 
de los Costos Fijos el 60 % del CTP, resultando una cantidad de 
17"707'400 miles de pesos en los Costos Variables Totales (CVT) y 

26"561'105 miles de pesos en los Costos Fijos. 

Con fines de exposición se ha determinado que en las lineas de los 
Ingresos Marginales que corresponden a los precios, sean iguales a 
0,10,20 y 25 % respectivamente, mayores que los Costos Marginales 
respectivos. 

En la primera linea que corresponde al Ingreso Marginal uno 
(!Mgl), éste es igual al precio (Pl) y al Costo Marginal uno (CMgl) 
representado con la letra A, es en este punto donde se da el punto de 
cierre de la empresa, ya que los Ingresos son iguales o menores que los 
Costos Fijos. 

En la segunda linea que coincide con el Ingreso Marginal dos 
(IMg2), aunque el precio (P2) y el IMg2 son mayores en un 10 % que el 
Costo Marginal dos (CMg2) representado con la letra B, solo se alcanza a 
cubrir los Costos Fijos pero no los Costos Variables, por lo tanto la 
empresa en este punto está operando con pérdidas todavía, en la medida 
en que la línea IMg2 se desplace hacia abajo, cubrirá en menor escala 
los Costos Variables; en cambio si se desplaza hacia arriba, en esa 
medida estará cubriendo los Costos Variables. 

En la tercera linea que se identifica con el Ingreso Marginal tres 
(!Mg3), el precio (P3) y el IMg3 son mayores en un 20 % que el Costo 
Marginal tres (CMg3) representado por la letra C, en este nivel apenas 
se alcanza a cubrir los Costos Totales (Fijos y Variables); si a partir de 

este punto, la linea de IMg3, se desplaza hacia abajo, la empresa 
seguirá operando con pérdidas, pero si la linea de IMg3 se desplaza 
hacia arriba la firma empezará a operar con ganancia. 

En la cuarta linea que corresponde al Ingreso Marginal cuatro 
(IMg4), éste y el precio (P4) superan con un 25 % al Ingreso Marginal 

cuatro (CMg4) representado por una D, en este nivel la empresa está 
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operando con ganancia; si la linea 1Mg4 se desplaza hacia abajo, hasta 
un punto superior a la linea del !Mg3, la empresa sigue operando con 
ganancia, si lo hace hacia arriba, lo hará con mayor razón. 

De esta manera se comprueba que la GEA tiene un mayor nivel de 
eficiencia que la MEA y la PEA. 
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V CONCLUSIONES 

A) Distribución discriminada de agua para riego. 

Se puede afirmar que existe una distribución discriminada de agua 

para riego, ya que se da una conformación de grupos de poder en la 

región que ejercen una gran presión, ante los comités técnicos oficiales 

de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, para que se les 

distribuya favorablemente la cantidad de agua suficiente que necesitan 

sus cultivos, no respetando las disposiciones de los programas de 

producción agrícola oficiales, siend•J este un fenómeno económico -

políitco que crea las condiciones soo:iopolíticas para que la GEA sea 

eficiente en la producción agrícola, manifestándose a través del 

rendimiento, requerimiento de agua bruta por tonelada e 

hidroproductividad. 

B) Minimización de pérdidas a corto plazo y punto de cierre. 

Como se presenta en el marco teórico, existen tres niveles de 

producción de las diferentes empresas; en esta investigación para 

facilitar el análisis del fenómeno estudiado se hizo una estratificación 

de las empresa agrícolas, como se mencionó al principio, las cuales son 

las GEA, MEA y PEA. La GEA se distingue por tener un alto nivel de 

producción a un bajo costo, ya que tiene la ventaja de contratar mano de 

obra barata de obreros agrícolas que provienen fundamentamlemte del 
Estado de Oaxaca, indígenas triquis, aunque en pequeña escala también 

provienen de los altos de Sinaloa, Zacatecas y Durango; también 

abaratan costos al utilizar maquinaria agrícola desarrollada, que les 

permiten agilizar el proceso productivo agrícola, así como la utilización 

de fertilizantes, plaguicidas e insecticidas que coadyuvan a evitar 

pérdidas en la producción, por lo tanto la GEA se encuentra operando 

con ganancia. 

La l\lfEA opera con ganancia o sin ganancia, teniendo una curva 

de costos media o alta, donde sus ingresos son igual a alos costos, se 

presenta esta situación porque estos agricultores no cuentan con la 
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suficiente maquinaria, viéndose obligados a rentarla sobre todo en la 

época de la cosecha y en cierta medida se involucran en el proceso 
productivo, contratando obreros agrícolas para realizar las faenas más 
diñciles del proceso productivo, otra de las razones es que tienen que 
utilizar fertilizantes, fungicidas y pesticidas para garantizar cierto 
éxito de la cosecha, aunque en ocasiones se encuentra operando sin 
ganancias, es decir la curva de los costos variables totales es igual a la 

curva de la oferta. 

La PEA se encuentra operando con ganancia relativa, porque 

puede darse el caso que esté operando una ganancia razonable, sin 
ganancia o con perdidas. Cuando se trata de la primera situación, es 

- decir la ganancia, se debe a que estos productores logran abaratar costos 
por que los miembros de la familia se integran activamente en el 

proceso productivo, ahorrándose el pago de la fuerza de trabajo. cuando 

operan sin ganancias, los ingresos son iguales a los costos. cuando 
opera con pérdidas no le es rentable seguir operando y decide dedicarse 

a otra actividad. 

En el valle de Culiacán, se presenta un fenómeno de 

desplazamiento de la pequeña y mediana empresa agrícola por la 

grande , manifestándose de la siguiente manera: la PEA experimenta 

tres conductas, es absorvida por la MEA o la GEA, se retira y cambia de 

giro como actividad económica a partir del punto de cierre. pues es aquí, 

en este punto donde está operando sin ganancias, o más abajo del punto 

de cierre, con más razón por que los costos son mayores que los ingresos, 

tendiehdo a desaparecer en el corto plazo. 

La MEA tiene más posibilidades de sobrevivir que la PEA, aunque 
es muy heterogenea en su composición, tiene más connsistencia 
económica que la PEA,Sin embargo también es absorbida por la GEA, 
aunque en menor medida, o se convierte en PEA, o se dedica a otro giro 

productivo o permanece igual, también experimenta el mismo fenómeno 
económico mencionado en la PEA, aunque en menor escala. 

Al final quien sale ganando y resulta fortalecida económicamente 
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es la GEA, al poder absorver a la PEA y en menor medida la MEA, 

presentándose un fenómeno económico llamado pro ce so de 

oligopolización en la empresa agrícola en el valle de Culiacán. 

C) Rendimiento y desplazamiento. 

Se observa a través del rendimiento que la GEA es más eficiente 
que la MEA y la PEA, ya que tiene un crecimiento sostenido en el 

periodo de estudio, aunque en el tercer ciclo hubo un ligero descenso 

debido a siniestros y sequías i;asadas, a diferencia de las otras (MEA y 

PEA) que en su comportamiE:nto no tienen continuidad, en ese sentido 

hay una relación del rendimiio.,to con el desplazamiento de la PEA y la 

MEA por la GEA, o bien dedicándose a otros giros productivos o 

comerciales. 

D) Requerimiento de agua bruta por tonelada y desplazamiento. 

En este indicador se nota con mucha claridad que la GEA, registra 

un empleo cada vez menor de agua para producir, comprobándose al 

observar que el rendimiento aumenta, demostrando con ello que es más 

eficiente, coadyuvando al desplazamiento de la PEA y la :MEA. 

E) Hidroproductividad y desplazamiento. 

Se observa que la hidroproductividad tiene un comportamiento 

contrario al del requerimiento de agua bruto, se justifica porque es su 

inversa, por lo tanto, presenta un cercimiento continuo y considerable 
mostrando su eficiencia y apoyando el desplazamiento de la PEA y la 

MEA por la GEA. 

F) Transferencia de los Distritos de Desarrollo Rural y la eficiencia de la 

Gran Empresa Agrícola. 
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1.- Naturaleza de la privatización. 

Se entiende por privatizar a todas aquellas iniciativas 
orientadas a remplazar la gestión estatal por criterios de mercado, es 

decir la privatización es un proceso que se manifiesta a nivel 
mundial. En la mayoría de los países es parte de los programas de 

modernización económica y constituye un requisito impuesto por los 
organismos internacionales para obtener apoyos financieros. 

La venta de las empresas a la iniciativa privada, no constituye 

una simple transacción fiananciera, tiene fuei'tes justificaciones 
económicas y políticas, así como profundas repercusiones al interior 
de las empresas y en toda la economía. " La privatización se ha 
justificado económicamente por diferentes connsideraciones: mejora 
la eficiencia y la rentabilidad de las empresas públicas, es parte del 

proceso de reconversión del aparato público, propicia su 
modernización administrativa y tecnológica "(20); pero sobre todo 

constituye el alivio de los problemas financieros del sector público, 

tanto al eliminar la importante fuente de absorción de recursos que 

constituyen los déficits de estas empresas, como al proporcionar 
recursos líquidos que sirvan para financiar otros rubros del gasto 

público, que sean política o económicamente prioritarios. 

"Dentro de los aspectos políticos, privatizar empresas públicas 

tiene múltiples ventajas. Por un lado, la privatización defiende la 

propiedad entre la población, y por otro ha servido como un medio 

para debilitar a grupos de poder como los grandes sindicatos y 

estructuras burocráticas" (21). Además constituye una forma de 

evitar la acumulación de presiones políticas sobre el sector público, 

ya que en muchos países el costo público humano y económico que 

resulta de administrar un conjunto amplio y heterogeneo de 

empresas es superior al beneficio social que de esta se obtiene. 

La venta de empresas estatales también implica para el Estado 

"un redimensionamiento de su estructura . Se abandona el esquema 

de Estados propietarios y de gran ingerencia en la economía, 
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sustituyendo por un Estado que regule, oriente y dé garantías. Sigue 

siendo necesario la guía del Estado, porque el desarrollo de las 

empresas privadas no significa forzozamente que éste sea más 

eficiente, más moderno o más democrático"(22). 

La modernización económica también implica la eliminación de 

regulaciones, que entorpecen la asignación eficiente de los recursos y 
que limitan la adaptación de las empresas a las nuevas condiciones 

de mercado. Así mismo, propicia la entrada libre de las empresas de 

mercados tradicionalmente ocupados por el gobierno. 

En los países en desarrollo, la privatización de grandes 

empresas no pude realizarse mientras no existan condiciones 
estructurales adecuadas, que permitan movilizar recursos del sector 

privado sin generar grandes desequilibrios macroeconómicos. Es 
decir debe existir en la iniciativa privada una acumulación de capital 

tal, que permita no solo la compra, sino también la capitalización y 

modernización de la empresa. 

En México "la privatización es una de las partes centrales del 

programa político que plantea objetivos como la modernización 
económica y la atracción de inversión extranjera. En las finanzas 

públicas son patentes los efectos de la privatización, por un lado ha 

disminuido el déficit por concepto de empresas paraestatales, 

mientras por otro se liberan recursos que se transfieren a programas 

de bienestar social en Pronasol"(23). 

2.- La Transferencia de los Distritos de Desarrollo Rural en el valle de 

Culiacán. 

La respuesta ofical ante el nuevo orden económico 
internacional, en lo que se refiere a los Distritos de Desarrollo Rural, 

es la transferencia de los mismos, denominada, autogestión, 

administración, operación y mantenimiento de los Distritos de riego. 
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En el Distrito de riego No. 136 (Culiacán) se inició este proceso en 
1990, no existiendo a la fecha información estadística que 
demuestren o rechacen la viabilidad de este proceso. Sin embargo se 
opina que la privatización de los distritos de riego tendrá éxito; en el 
sentido de que como les va a costar el agua a los usuarios la van a 
cuidar, no habiendo desperdicios alarmantes de agua. La GEA 
tendrá más eficiencia, demostrándola al distribuir en forma racional 
el agua, mejorando la calidad del producto e incrementando la 
productividad, para poder competir en el mercado intremacional y 
ser congruentes con la política económica de apertura comercial 
instrumentada por el gobierno federal. 

A manera de reflexión, por lo tanto la investigación me condujo 
a lo siguiente: Que el proceso de privatizadón es viable, por lo menos 
en Sinaloa porque existen condiciones naturales propicias para el 
desarrollo de la agricultura, apoyado por la infraestructura 
hidráulica y la tecnología agrícola. 

Si se toma en cuenta que la transferencia de los Distritos de 

riego, como parte de la política económica actual, se encuentra 
integrada en el contexto de la Apertura Comercial y del muy posible 
Acuerdo del Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y en 
forma paralela el fenómeno del desplazamiento de las empresas 
agrícolas en el valle de Culiacán, se prevée que los productores 
agrícolas, sobre todo los estaunidenses, adquirirán tierras 
mexicanas en gran escala, dando lugar a la concentración de la 
tierra, conformando grandes empresas agroindustriales, 
integrándose vertical y horizontalmente. 

Ahora, aunque el ejido no es el objeto de estudio, su 
comportamiento en este contexto, ha sido muy singular, como no 

cuentan con la suficiente mecanización y ni un apoyo crediticio 
oficial oportuno, no pueden competir con calidad, cantidad, por lo 
tanto, tampoco con los precios de los productos norteamericanos y 
aún con los nacionales, deciden rentar sus tierras, ya que les es mas 
redituable rentarlas que sembrarlas, aumentanddo sus ingresos al 
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dedicarse a otras actividades económicas. 

Por otro lado existe una fusión de los sectores ejidal y privado 

en Sinaloa, como es el caso de la Asociación de Agricultores 

Regionales de Interés Colectivo (AARIC) en Guasave, es claro 

ejemplo de ésto. 

También los ejidatarios están organizados en la Unión 

Agrícola Regional Ejidal de Sinaloa (UARES), organización similar a 

la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa 

(CAADES) del sector privado, só:o que la UARES, aunque 

potencialmente es productiva, pues cuentan aproximadamente con el 

60 % de la superficie sembrada en Sinaloa, el ejido no tiene la 

suficiente holgura económica para desarrollarse productiva y 

comercialmente, prácticamente están en pañales como organización. 

Sin embargo, se cree que para poder resolver este problema, lo 
que hay que hacer es una planificación económica en el secto~ ejidal 

desde el punto de vista financiero, que sin romper con los logros 

políticos de la Revolución Mexicana ni el espíritu social de la 

Reforma Agraria Mexicana, se le pueda proporcionar al ejidatario 

un crédito oportuno, apoyo tecnológico, asesoramiento técnico 

profesional y agua suficiente para poder incrementar la calidad y la 

cantidad de la producción para poder ser competitivos. 
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3 A Zona económica no. (Sinaloa), salario mínimo del campo y 

profesionales que estaban vigentes a partir del 4 de diciembre de 1989. 

3 B Continuación 
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ANEXO NO. 2 

RELACION DE CAMPOS AGRICOLAS CON UN TOTAL APROXIMADO DE TRABAJADORfS 
ESTACIONALES Y NO ESTACIONALES Y No. DE TRABAJADORES DE PLANTA 

(TEMPORADA 1 989 - 90) 

NOMBRE DEL AGRICULTOR NO. DE TRABA- EROGACION NO. DE TRAB. EROGACION 
Y CAMPO. JA DORES. SALARIAL ESTACIONALES SALARIAL 

($) ($) 

AGRICOLA GALLARDO 41 344,605 2,500 21,012,500 
Esmeralda y Cheperrel 1,200 10,086,000 
Ar9entine 600 5,043,000 
Casas 81 a neas 350 2,941,750 
Empaque 350 2,941,750 

AGRICOLA BATIZ RAMOS 200 1,681,000 3,700 31,098,500 
Campo La pequeña Joya 50 420,250 1,500 12,607 ,500 
Campo !:.<:i 50 420,250 1,500 l 2,60"r ,500 
Campo Mezquitillo 1,350 11,346,450 
Empaque Le pequeña joya 100 840,500 350 29,417,750 

AGRICOLA AMHER 25 . j ,270 10,674,350 
Campo Le flor ,l ,000 8,405,000 
Empaque emher 270 2,941,750 

AGRICOLA UTUZUASTEGUI 40 2,400 20, 172,000 
Campo Aníbel 

AGRICOLA CLOUTHI ER 50 1,200 10,086,000 
Campo Sen Rafael 800 6,724,000 
Campo Beteoto 400 3,362,000 

AGRICOLA MACK 12 1 00,860 800 6,724,000 
Campo Mack 

AGRICOLA MANUEL J. CLOUTHI HIER 672,400 - 800 6,724,000 
Campos paralelo 38, Chorizo 

AGRICOLA HERNANDEZ MONJE 40 336,200 2,500 21,012,500 
Campos: Sta. Fé, 
Iza be litas 
San Mi9uel 
Bateoto 
Empaque Apolo 

AGRICOLA GATZIONIS· 55 462,275 4,500 37,822,500 
Lote 7 200 1,681,000 
San Marcos 1,600 13,448,000 
Arbaco (Empaque) 120 10,086,000 
Arkedia 900 7,564,500 
Camelo (Campo El Toro) 600 5,043,000 

AGRICOLA JORGE STAMOS 30 252, 150 500 4,202,500 
Campo El Sol 



AGRICOLA ESPI NOZA 10 84,050 75 630,375 
Campo la9una 

AGRICOLA 59 495,895 108,214,380 
CARRILLO 

AGRICOLA PAREDES 25 210, 125 3,000 25,215,000 
Campo aparecido 
Cempo Aurore 
Campo conejo 
Sta. Lucía 
Empeque peredes 
San Julián 

AGRICOLA ORTIZ PALOMARES 50 3,500 29,417,500 
Campo eurora 
Campo arkedia 
Cempo mezquitillo 
Campo Eureke 
Campo Paisa 
Campo San Antonio 
Campo Heros 

AGRICOLA PODESTA RIYAS 15 126,075 800 6,724,000 
Campo podes ta 
Campo cenan 
Campo perico 

AGRICOLA ESCOBAR 200 1,661,000 2,000 16,610,000 
Campo San Luis 
Campo Pamelia 
Campo Btaoto 
Empaque Silvia 

AGRICOLA GOTZIS 15 1 26,075 2;000 16,610,000 
Campo Tres Nacionees 
Campo Le Flor ciones 

AGRICOLA LICHTER 25 210;125-
Campo La Flor 
Campo Huarache 

AGRICOLA RODARTE 45 376,225 600 6,724,000 
Campo Sta. Elena 
Campo Trinquete 
Empaque Cenan 

AGRICOLA SERG 11 92,455 150 1,260,750 
Campo San Roberto 

AGRICOLA CARDENAS IZABAL 40 336,200 1,700 14,266,500 
Campo Acepulco 600 5,043,000 
Campo El Prvenir 500 4,202,500 
Campo El Cafetal 600 5,043,000 

AGRICOLA EL MILAGRO 40 336,200 1,500 12,607 ,500 
Campo San Jo~é 

' 



Campo Pénjemo 
Campo Crisen\es 
Ce m po Lote Ae\ rii n 
Empequ~ El Mila9ro 

AGRICOLA GONZALES 30 
Campo Mar9arita 

252, 150 3,500 29,~17,500 

Campo Gema 
Campo Sta. 

Campo Pro9res Alicia 
Campo Fortuna 

AGRICOLA DE LOS MONTEROS 10 
Campo San Mi9uel 

AGRICOLA FONTES 23 
Campo Ale mitos 
Campo Chapeteado 
Campo Sen José 

AGRICOLA RITZ UTURRIOS 55 14,540,650 
Campo Guerrero 5,295, 150 
Campo 3 Her menos 3,446,050 
Campo El Queyebo 2,017,200 
Campo El Pujido 2,017 ,200 
Empeque Seacrificio 1, 765,050 

AGRICOLA PODESTA 90 25,215,000 
Campo S\e. Terese 
Campo El Pe9ador 
Campo Nuevo México 
Campo Selsipuedes 
Campo lote Le Pal me 

AGRICOLA STAMOS 30 600 5,043,000 
Campo Estrelle 
Campo Sen Pablo 
Campo Sen Isidro 

AGRICOLA LEY 50 420,250 12,607,500 
Campo Batán 

AGRICOLA CRISANTES 50 :420,250 1,500 8,405,000 
Campo Cardenal 
Campo 1 ndia 
Campo California 

AGRICOLA 26 218,530 12 10,860 
Campo Moreoló MORELEON 

SUBTOTAL 2 067 630 51 371 360 

TOTAL 1672 14 053 160 69 637 585 298 980 

FUENTE: Asociación de e9ricultores del Río Culiacén. 



ANEXO NO. 3 

ACTUALIZACION DEL TABULADOR DE SALARIO! QUE A PARTIR DEI DIA 
CUATRO DE DICIEMBRE DE 19B9, (PESOS) DEL CONVENIO COLECTIVO DEL TRA
BAJO ENTRE LA ASOCIACION DE AGRICULTORES DEL RIO CULIACAN V EL SINDICATO 
NACIONAL DE TRABAJADORES DEL CAMPO SIMILARES V CONEXOS, ATENDIENDO 
EL INCREMENTO SALARIAL ACORDADO POR REPRESENTANTES DE LA COMISION 
NACIONAL DE SALARIOS MINIMOS. 

CUOTA NOR- SEPTI MO DIA SALARIO IN- OBSERVACIO-
MAL. PROPORCIOllAL TEGRADO. NES. 

ACTIVIDAD ($) ($) ($) 

SALARIO MINIMO GENERAL B,405 1,401 9 ,806 DIARIO 
EN EL CAMPO. 

LABORES DEL CAMPO 9,5B3 1,597 11, 1 BO HECTAREA 
RIEGO DE LEGUMBRES B,B41 1 ,474 10,315 JORNADA B 
RIEGO DE LEGUMBRES HORAS. 

8,405 1 ,401 9,806 
RIEGO GENERAL 9,B49 1,642 11 ,491 HECTAREA 
RIEGO DE ASIENTO EN GRANOS 9,5B3 1,597 11, 1 BO HECTAREA 
RIEGO DE AUXILIO EN GRANOS B,405 1,401 9 ,806 JORNADA 8 
PLANTEO 

:.-:.~~-
HORAS 

8,405 1,401 9,806 
BOLEO 
ESTACON,TOMATE , PEPINO 26 4 30 PIEZA 
V BERENJENA· (LABOR COM.) 8,405 1,401 9 ,806 JORNADA 8 
ESTACON: CHILE HORAS. 

8,405 1,401 9,806 
ALAMBRE 8,405 1,401 9,806 
VARA 8,405 1,401 9,806 
DES BROTE 8,405 1,401 9,806 
HILO 9,907 1 ,651 11 ,558 

fUMIGACION B,405 1,401 9,806 
fERTILIZACION 8,405 1,401 9,806 
CORTE 8,405 1,401 9,806 
PAJAREO 8,405 1 ,401 9,806 
TUMBA 8,851 r,475 10,326 
CUADRILLEROS 12,319 2,053. _1_4,372 
OPERADOR DE CLHRTO fRIO 

- -··- ·-=--:-::~':,"1---:---· 

LABORES DE EMPAQUE 1,051 1,226 HORA 
CARGADORES 73 B5 BULTO 
EMPACADO DE TOMATE EXP. 
EMPACADO V TAPADO DE 11 o 18 128 

TOMATE M.N. 63 11 74 JABA 
EMPACADO DE BERENJENA 56 9 65 
EMPACADO DE PEPINO 2B 5 33 CARTON 
EMPACADO DE PEPINO 66 11 77 JABA 
EMPACADO DE CHILE BELL 
TAPADO DETOMATE EXP. 4 5 BULTO 
CON PISTOLA. 

FUENTE: A•ochción de Agricultor•• del Río Culiocén. Opto. de E•iudios Económico•. 



ANEXO No. 3 A 

ZONA ECONOMICA NO. (SI NA LOA) 
SALARIO MINIMO DEL CAMPO Y PROFSIONALES QUE ESTABAN 
VIGENTES A PARTIR DEL 4 DE DICIEMBRE DE 1989. 

SALARIO SEPTIMO DIA SALARIO DIA-
DIARIO PROPORCIONAL RIO INTEGR. 

( $) ($) ( $) 

SALARIO MINIMO GENRAL 8,405 1,041 9,806 

ENCARGAADO DE BODEGA Y/O 
ALMACEN. 11,075 1,846 12,921 

OFICCIAL ELECTRICISTA, 
INSSTALADOR Y REPARADOR DE 
INSTALACIONES. 11 ,990 1,998 • 13~998' 

=-,..,,-: 

MECANOGRAFA'O EN ESPAJ:lOL 10,905 1,818 ··12}?23>.· 

-, ,- '. ·:~ .: = ' , '_-: 

AYUDANTE DE CONTADOR 11,815 1,969 . . 1},7~4.,~. 

TAQUIMECANOGRAFAS O EN ES 
ESPAJ:lOL. 11,475 1,913 

OPERADOR DE MAQUINARIA 
AGRICOLA. 12,330 2,055 14,385 

TRABAJADOR (A) SOCIAL 13,870 2,312 15;182 

OFICIAL MECANICO REPARADOR 
DE AAUTOS Y CAMIONES. 12,730 2,122 14;052 

VELADOR 10,850 1,808 12,658 

CHOFER DE CAMION DE CARGA 
EN GENERAL. 12,560 2,093 14,653 

CHOFER DE CAMINONETA DE C, 
CARGA EN GENERAL. 12,160 2,027 14,187 

FUENTE: Asociación de AQricultore3 del Río Culiacán; Opio. de Estudios Económicos. 



ACTIVIDAD 

TAPADO CHILE BELL 
HACER PARRILLA, ESTI
BAR, PALETIZAR V AMA 
RRAR TRAILERARVAMA-

RESACADO RES V CLSIFICADO
RES. 
SELLADOR 
MOVIMIENTO DE EMPAQUE 
ABASTECEDOR DE MATERIAL 
CARRETILLERO 
VACIADORES 
PONCHADORES 
BOLEADOR 
ETIQUETADORES 
ARMADO DE JABA 
ARMADO DE MINIJABA 
CABEZAL DESARMADO. 

ARMADO DE MI NI JABA 
CABEZAL ARMADO. 

MADO. 
MOVIMIENTO DENTRO 
DEL CUARTO FRIO. 

ANEXO 3 B 
(CONTI NUACION) 

CUOTA NOR- SEPTIMO DIA 
MAL. PROPORCIONAL 

( $) ($) 

1,051 175 

15,974 Z,262 

1,051 175 

1,051: __ 175 
1,os1 > 175 

1,051 -'::' - - .;i11.7755;' 
1,05.\ ,:_·:, 
1,051-.·. ···:;_ ·--:i175·.-
1,o;; 1 ·• •:. ~·ns ) 
1,o·s1 ·- "':J1s·-, ' 

1;os1 - :ú 75 •· 
9 --- .•. z-

53 9 

45 8 

1,051 175 

SALARIO 
INTEGRADO 

($) 

1 ,226 HORA 

1 B,636 TRAVLERS 

1,226 HORA 

1,226 
1,226 
1,226 
1.226 
1,226 
1,226 
1;226 
\,ZZ6 
- -11 JABA 

62 BULTO 

53 BULTO 

1 ,226 HORA 

FUENTE; Aooc1ec1ón de Agricultor•• del Río Cu11ocón; Opto. de Eotudio• Económico•. 



Cuedro no. 1 

LOCALIZACION, DISTRIBUCION V FECHAS DE 1 N1Cl1CION DE OPERA' CIONES DE 
LOS DISTRITOS DE RIEGO EN EL ESTADO DE SINAL OA. 

FECHA DE 1 NI-
NO. DE DISTRI- CIACION DE O-

NUMERO TO. DISTRITO PERACIONES. 

74 Moco rito 1958 
2 10 Hume ye 1965 
3 10 Culiecén 1965 
4 1 o Son Lorenzo 1969 
5 75 V. del Cerrizo 1969 

FUENTE:c .. tmo A.l.J.L. Volencio Diez M. Oficina de ln9enierío de Rie90 y Dreneje (SARH). 
Conferencio• oobre el curoo, uso y me nejo del 09ue, euop1c1edo por CAADES, pero copeciteción de 
trobejedores 09rícol••. Culiocén, Sin., e 11 de morzo de 1 982. 



Cuodro no. 2 

SINALOA 

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO, Af10 DE FORMACION Y DISTRITOS QUE RIEGAN LAS PRESAS 

CAPACIDAD DE 
Af10 DE CONS- DISTRITO QUE ALMACENAN. 

NOMBRE DE LA EMPRESA TRUCCION. RIEGA. (Mill. de m3) 

SANA LONA 1949 136 649 
MIGUEL HIDALGO 1956 133 3,260 
ADOLFO LOPEZ MATEOS 1964 135 3,150 
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 1969 133 600 
EUSTAQUIO BUELNA 1973 135 151 
JOSE LOPEZ PORTILLO 1982 136 2,250 
GUSTAVO DIAZ ORDAZ 1981 134 1,850 
GUSTAVO BLAK KE AGUI LAR 1985 134 300 
AURELIO BEtlASSINI 1988 134 300 

FUENTE: Conferencfo preoen1ode por el lng. Soleno. Tituler de Je S.A. R. H. en Sfneloe, 
el die 15 de octubre de 1985, en Culiecén, Sin. 



Cuadro no. 3 

SI NA LOA 

PRESAS EN CONSTRUCCION Y EN PROYECTO 

NOMBRE CAPACIDAD 
DE ALMACENA- (Mil l. m3) 

MIENTO. 

En construcción 4,248 
Hui tes 3,000 
Ocoroni 500 

En proyecto 1,700 
Becubirito 500 
Bel uerte 200 
TOTAL 5,948 

FUENTE: Sineloe, guíe de le producción agrícola, CAADES, 1985. 



CUADRO NO. 4 

SI NA LOA 

PRI NCJ PALES RECURSOS HI DRAULJCOS 
ESCURRIMIEN-

NOMBRE DE LA CORRIENTE CUENCA TO ANUAL. 
(Km2) (Mill. m3) 

REGION NORTE 47,495 6,580 

Rio Fuerte 33,590 4,580 
Río Si ne loe 12,660 1,608 
Río Moco rito 1,645 134 

REGION CENTRO 26,503 4,447 

Río Temezule 4,083 746 
Río Humeye 11,614 1,715 
Río Sen Lorenzo · 8,919 1,572 
Río Elote 1,884 444 

REGION SUR 17,719 4, 143 

Río Piextle 6,166 1,357 
Río Quelite 835 94 

Río P re3idio 5,614 1,082 
Río Be 1 ue rte 4,653 1,518 
Río Ceñe3 451 92 

TOTAL 91 717 15 200 
FUENTE: Sineloe, Guíe pera le producción Agrícola, CAADES, 1985. 



Cuedro no. 5 

SINALOA 

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 

FECHA DE 1 NI -
NOMBRE CAP. TOTAL CAP. TOTAL ASOLVE CIACION DE O-

(M111.m3) ( Mill. m3) (m3) PERACIONES. AFLUENTES 

600 30 oc\. de 1967 Río Fuerte 
J. Ortlz de Oorrínc¡uez • 3,260 350 junio de 1955 Río Fuerte 
M. Hidel90 y Ce oslille 2,900 190 junio de 1961 Río Si neloe 
Guslevo Diez 01 rdez 343 35 sepl. de 1982 Río Moccorito 
Euo\equio Buelne 3, 150 47 julio de 1964 Rio Humeye 
Adolfo López Heteo' 643 39 enero de 1946 Río Temezule 
Senelone 3,400 150 julio de 19611 Río San Lorenzo 
José López Por tillo 300 150 feb.de 1961 Río Si neloe 
El Seblnel (Bleke Aquiler) 300 5 oc\. de 1968 Río Elote 
Aurelio Benessl ni 
•Se eux\lie con el vuo de le Pre>e Mi9uel Hidel90 y Coolill• 

FUENTE: Secrelerie de Aqricul\ure y Recursos Hidráulicos, Dele9ción Sineloe. 



INFRAESTRUCTURA 
(m) 

Cenelu prl ncl pelu 
Cene les secunct peles 
Drenes 
Ce minos 

Cuadro no. 6 

INFRAESTRUCTURA FISICA QUE COMPRENDEN LOS DISTRITOS DE RIEGO 
(KILOMETROS DE LONGITUD DE CANALES Y DRENES) 

1991 

TOTAL DIS T R 
133. 134 135 

1,200 231 210 29 
7,240 2,661 655 366 
7,146 2,965 749 326 

11,117 5,919 1,622 1,143 

FUENTE: RO$ldencte de pleneec1ón de le SllRH. 

1 
136 

460 
3,261 

306 
2,433 

T 
137 

os 
136 



Cuadro no. 7 

_SI NA LOA 

PARTICI PACION POR SEXENIO DE LA SUPERFICIE DE TI ERRA REPARTIDA 

PERIODO HECTAREA " 
1934-1940 58,376 15 
1941-1946 195,488 4.9 
1947-1952 95,190 4.8 
1953-1958 1 82,647 4.6 
1959-1964 529,258 13.2 
1965-1970 854,388 21.3 
1971-1976 370,261 9.3 
1977-1882 498,051 12.4 
1 983-1986 578,703 14.5 

TOTAL 4,002,362 100 

FUENTE: Eleborec1ón pro pie, en be>e e 1 nformec1ón proporc1onede por le Comio1ó_n A9rerie Hixte. 



TIPO Dt TC• 195'4•40 1941•46 
llRCNO. (Ha.) • (HM.) 

.......... 313,1011 52.l 711,IH 
Ttm~nl 136,377 22.1 415,562 

""' 55,355 '·' 4,719 

""" 116,760 1 ... s .. 7.905 
Otrnc1.,., 6 776 1.1 231211 
hit! 598,376 IDO 195,4118 

C~rtN.11 

SINALOA 

PAllttCIPlrCION D[ lA'UP[llflCI[ lltPARTIDA '[•UH PClllODO PlltstDCt<IAL POll Tiro Dt tt llRCNO, 
19]4·1979' 

19'47·52 1953·511 1959·64 
(Hn.) !Hn.l (nn.) 

.,, 110,115 56.4 94,151 51.5 376,251 
21.l 34,522 17.7 55,1579 lO 5 70,51] 

'" 22,1107 11.7 16,9211 '·' 54,555 
24.S 1"·"" '" 12,9111 7 12,354 
11.9 ll3lS ... l 074 1.7 15595 

'ºº 195,190 IDO 11!12,647 100 529,259 

fUtNTt: ll•tldt11t1•dl ,ltMttl•n dt lt $tcre1erl•dt Rttunn ttldr6u11tn tn Sln•l .... 

1965·70 1971·76 197'-79 
(l .. !.) (Het.} • rn ... , 

71.1 641,878 75.1 137,192 37.Z 25.8 
13.J 48,41] 5.7 20,250 ,, 

" 10.! 20,245 , .. 20,770 ... ' "' 70,696 '·' 61,750 17.Z 40.6 

' 73 156 ... 1Z7599 '" ZZ.9 
100 1154,llU 100 370,261 'ºº 



Cuadro no. 9 

SINALOA 

DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE FISICA DE LABOR POR SECTORES EN RIEGO Y TEMPORAL 
(HECTAREAS) 

RIEGO TEMPORAL 
DISTRITO EJIDAL PARTICULAR TOTAL EJIDAL PARTICULAR TOTAL 

133 186,871 91,548 278,419 72,839 9,002 81 ,841 
134 73,414 33, 173 106,587 78,641 18,446 97,087 
135 27 ,804 11,694 39,498 81,918 26,583 108,501 
136 142,336 123,686 266,022 61,671 9,772 71,443 
137 3,581 1,625 5,206 105,607 26,324 131,931 
138 3 891 5 988 14 379 84 341 26 745 11 086 

TOTAL 442,397 267,714 710, 111 485,017 116,872 601,086 

FUENTE: Departmento de Estudios económicos de Le Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estodo de Sinoloa (CAADES) 



Cuadro no. 1 O 

SINALOA 

TOTAL DE LA SUPERFICIE POR TENENCIA DE LA TI ERRA EN LOS DISTRITOS DE RIEIGO Y TEMPORAL 
1988 

DISTRITO 

133 
134 
135 
136 
137 
138 

FIJENTE: 

SUP.PEQUEílA 
PROPIEDAD 

EJIDAL (He.) % TOTAL 

2,549,710 100,550 22.6 360,260 
152,055 111,814 25.13 263,869 
109,712 38,277 8.6 147,989 
204,007 133,458 30 337,137 
109, 188 27,949 6.28 137, 137 
92 732 32 733 7.35 125 465 

Eleboreción pro ple en be3e a 1 nformeclón proporcionada por el De pe rtamento 
de E3tdio' Económicos de CAADES. 

% 

26.5 
19.22 
10.78 
24.59 

9.99 
9.14 



cuedro no. 11 

SUPERflCI E AGR1COLA CORRESPONDIENTE A LOS CENTROS DE APOYO AL DESARROLLO RURAL QUE INTEGRAN EL DISTRITO NO. 0044 CULIACAN. 
(junio de 1989) 

SECTOR EJIDAL SECTOR PARTICULAR 10TAL 
CENTRO RIEGO " TE11PORAL RIEGO " TEMPORAL RIEGO 7! TEMPORAL 

1 CUL. ALTOS 2,082 1.6 
2VILLAA. 26,451 20.6 -
3 NAYOLATO 12,363 9.6 -
4 CULIAC.\N 24,356 19.1 -
5 EL DORADO 28,502 22.3 -
6 ANGOSTURA 34,307 26.e -

SUMA 128,062 

USO PECUARIO (PAST1LLAES Y MATORRAALES) 
USO FORESTAL (MONTES Y SELVAS) 

60,766 371 
21,743 
19,615 
52,226 

6,774 
15,551 

60,766 116,282 

0.3 9,829 
18.7 ·-
16.8 -

45 -
5.8 -

13.4 -

9,829 

2,453 
48,195 
31,978 
76,582 
35,277 
49,659 

244,345 

19.8 
13.2 
31.3 
14.4 
20.3 

NOTA: Actue1menlo ••encuentren en proceoo do re9ulorfzocfón en el Podrón de U•uor1o• 24,909 ti•"• del Shfemo Sen Lorenzo, Centro de Apoo¡o No. 5 
(El Doredo) , que no•• fnclu~en en el pre•enle cuodro, ~ •• df•lrfbuven en lo •19u1enle formo. 

SUPERflCI E 
EJIDAL PROP. PRIV. 
21 264 3 645 

FUENTE: Aooc1ocfón de AQrfcullore• del Rfo Culfocón. 

70,612 

70,612 

342,244 
14,901 



Cusdro no. 12 

COSTOS TOTALES DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS EN SINALOA EN LA TEMPORADA 1989-1 990. 
(Miles de peso3) 

COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO POR 
CONCEPTO POR HA. % POR TON. % BULTO % 

(miles) (Miles) (Miles) 

Tomate vare 13 ,092,270.60 11 579,304.01 4.1 6,546.14 5 
Tomate suelo 7,213,085.60 6 686,960.53 4.8 9,617.45 7.3 
Tomate cherry 10,777,281.60 8.9 618,814.98 4.4 4,645.38 3.2 
Chile bell 8,883,325.30 7.4 386,030.58 2.7 5,255.00 4.1 
Berenjena 10,625,600.40 8.8 486,030.58 3.4 5,255.00 4.1 
Pepino suelo 5,332,593.03 4.4 355,506.20 2.6 7, 110.12 5.7 
Pepino vara 9. 703,872.55 8.1 557 ,277.48 3.9 1l,153.88 9 
Pe pi no pickle 4,598,055.85 3.8 258,477.48 1.8 7 ,663.43 5.8 
frijol 4,598,055.85 1.6 1,540,464.1 o 10.8 º·ºº o 
frijol ejotero 7,372,497.29 6.2 1,531,470.15 10.8 20,885.26 16.4 
Cártamo 1,089, 160.00 0.8 1,089' 160.00 7.6 0.00 o 
Maiz 1,410,282.00 1.3 433,933.00 3.1 0.00 o 
Sorgo 1,400,475.00 1.2 311,217.00 2.2 0.00 o 
Trigo 1,612,777.00 1.3 403, 194.25 2.8 0.00 
Arroz 2, 710,308.47 2.3 677,577.12 4.7 0.00 o 
Soya 2,016,772.33 1.7 1, 120,429.70 B.1 0.00 o 
Calabacila 4,778,353.45 4 725,091.57 5.1 1O,1 02.23 8.3 
Calabaza cabocha 5,684, 129.28 4.7 473,677.44 3.3 11,368.26 9.1 
Melón 3,840,351.19 3.2 426,705.69 3.1 9, 187.44 7.3 
Papa :;,e:tr 31.19 5.8 355, 783.45 2.5 º·ºº o 
Sandia 2,671, 195.46 2.3 408,439.67 2.9 0.00 o 
Maiz dulce 7 524 785.76 6.3 752 478.58 5.3 18 811.96 14.7 

SUMAS 121,292,000.00 14, 168,000.00 122,000.00 

FUENTE: Elaboración propia en ba3e a i nformeción proporcionada por el Departamento de Eotudioo Económico• de CAADES. 



CONCEPTO 19eo-e1 " 
Tom1tev1n 124,271 0.2 
Tom•tesuelo 71,692 5.4 
Peplnov1r1 92,750 6.7 
Pepino ,uelol 70,490 6.2 
Chlle btll 113,432 • 2 
8erenJent 107,170 6.2 

Cuedrano.13 

COSTOS 0[ PPOOUCCION DE HORTALIZAS POR HECTARtAS EH El VALLE OtCULIACAH 
TEMPORADAS 1980-81V1984~ 1985 

(Hllndept,o,) 

1981-82 " 1982-83 " 1983-64 

211,261 10.S 321,307 16,\ SI 4,62Z 
129,045 ... 178,684 13.5 360,235 
191,'326 13.8 258,290 18.7 339,767 
147 ,690 14.1 191,997 18.3 258,211 
204,015 11.2 265,673 14.S 423,427 
163,916 10.1 257,463 15.1 450,596 

FUENTE. E11bonct6n propl1 en bite 1 tnform.cló"n proporclon1d1 porh A'ocleclóndt AQr1cu1\aru del Rfo Cu11.c6n. 

" 1964-85 

25.7 eze,440 
27.4 514,222 
24,6 497,234 
24.6 377 ,534 
23.2 61"3,972 
26.4 106,760 

" 
41,4 
43.7 
36 

36.1 
44,7 
41.4 

TOTAL 

1,999,991 
1,313,878 
1,379,364 
1,045,922 
1,820,429 
1,105,951 
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Cuodro no. 15 
SI NA LOA 

EQUIPO Y MAQUl:ll\Rll\ AGRICOLA DE LOS DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL 
1966 

DISTRITOS 
MAQUINARIA AGRICOLA 133* 134 135 136 137 136 TOTAL 

Trectoreo 3,363 510 l, 122 4,521 612 l, 142 11,790 
Sembredor., 1,696 226 690 2,904 412 679 6,609 
Nlvelodoreo N. D. 20 139 325 3 o 477 
Tr111edoru 472 105 31 396 11 6 1,021 
Comb1nedu N. D. o 115 194 o o 309 
Subsole~doro• N. D. o 127 1,414 142 40 1,723 
Esporcldoru N. D. 147 69 909 o 6 1,133 
Cult1vedor .. N. D. 126 323 1,920 412 225 3,006 
Rutru N. D. 313 909 2,692 453 1,071 5,637 
Are do• N. D. 224 666 2,696 412 767 5,007 
Cincele• N. D. o 66 772 10 o 650 
Cortedoru N. D. 16 9 66 6 52 169 
De•V• redo reo N. D. 11 14 131 9 12 177 
Phcedoru de el9odón 67 o o o o o 67 
Se9odoru N. D. o 6 71 o o 77 
Borde ros N. D. 45 163 1,292 15 32 1,547 
Eocrepu N. D. o 177 341 o 24 542 
Cene le re N. D. 94 116 N. D. N. D. N. D. 210 
C1terp1l1r N. D. 4 o o o o 4 
A•penoreo N. D. 147 99 o 62 31 240 
Av1onetu fum12edor., N. D. o 10 78 6 o 96 

NOTAS: ( • ) C1fru de 1966. 
N. D. No Determ1nodo el Delo 

fUENTE; Unidad de Estud1oo, Meorolo9!e ~ Eotedfot1ce de le S. A. R. H., Dele9ec1ón Slnoloe. 



Cuadro no. 15 

DISTRITO DE DESARROLLO RURAL NO. 135 
EQUIPO Y MAQUINARIA AGRICOLA 

1988 
NO, DE TRAC-

NO. DE TRAC- TORES POR 
EQUIPO TO RES U. DE SERVICIO 

Tractores 4521 1.1 
Sembradoras 2904 1.5 
Niveladoras 325 13.9 
Trilladoras 395 o 
Combinadas 194 o 
Subsoleadorai 1414 3:2 
Esparcidoras 909 
Cultivadoras 1920 2.3 
Rastras 2892 f.5 
Arados 2595 1.7 
Cinceles 772 5.8 
Cortodoras 85 52.5 
Desvarad oras 131 34.5 
Secadoras 71 53.7 
Borderos 1292 3.5 
Escrepas 341 13.2 
Canal eras N. D. o 
Avionetas furr 78 o 

NOTA; N. D. No Determinado el Dato. 

FUENTE; Unldod de Estudios, Meteorología y Estadística de la R.H. 
Delegación Slnaloa. 
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cuadro no. 19 

CULIACAN 
RESULTADO Al 20 DE MAYO DE LAS EICPORTACIONES DE HORTALIZAS Y FRUTAS FRESCAS A TRAVES DE NOGALES, SONORA. CON SUS INDICADORES MAS lt1PORTANTES 

CICLO AGRICOLA 1969-90 

PRODUCTO SUPERFICIE RENDlt11ENTO DE EXPORT. PROOUCCION PRECIO (DOLLS.) VALOR 
(Hn.) {TonsJ (Bultos) CTons.) (Bultos) {TonsJ {Dullos) (Oolh.) 

TOTALES 24,087 17.9 1,176 424,631 31,517,345 1,035.72 15.06 426,464,237 

TOMATE 12,697 14.17 1,167 179,693 15,071,667 1,466.94 17.53 264,252, l 94 
Tomate maduro 8,443 12.72 1,060 107,404 9,117,354 1.584.le ltl.66 170, 147 ,479 
Tomau vude 591 54,17 4,667 32,250 2,756, 126 1,764.95 20.64 56,919.113 
Tomate ch1rry 165 lJ.1e 4,444 5,508 733,324 1,342.19 10.0!5 7,392,774 
Toma\• roma 3,490 9.93 704 34,732 2,462,683 857.60 12.1 29,792,026 

CHILE 3,920 16.27 1,324 63,772 5,190,161 1,172.'17 14.41 74,795,SJO 
Chile btll J,066 19.IJ 1,571 56,657 4,016,524 1,161.41 14.14 68,125,274 
Chll• nrnno 292 2,74 211 "ºº 61,540 1,358.65 17.66 t,066,576 
Chile J11hp1rlo 445 6.83 443 3,039 197,011 1,462.70 22.56 4,445,441 
Chtll Cllr\bl 45 9.35 . 1,020 421 45,093 1, 111.81 10.2 467,880 
Chll• anehelm 21 18,42 1,005 307 37,895 1,360.92 13.69 520,432 
Ch\11 PllllllO 51 2.01 177 102 9,029 1.360.15 15.42 139.263 
Chll• cubontlo N.R. N.O. N.O. 341 ltl,765 N.O. N.O. NR. 
Chll• caloro N.R. N.O. N.O. 3 276 1,432.59 16.69 4,661 
Chll• rruno N.R. N.O) N.O. 11 900 N.O. N.O. N.R. 
Chlll NR. N.O. KO. 10 2,JOO N.O. "º· . .. 
OTRAS HORTALIZAS 7,470 22.5 1,507 160,094 11,255,497 520.05 7.77 87,416,512 
P•Plno 4,107 27.76 1,322 114,00) 5,427,460 44461 9.J4 50,666,429 
Pepino p\ckl• 1,435 IJ.55' 572 19,451 820,695 47435 11.24 9,226,752 
Pepino plckl• linos N.R. N.O. N.O, 7,280 7,656 440.lJ 418.68 J,205,440 
Coloboclte •• 121 5,705 5,806 273.639 6J7.17 lJ.51 J,700.815 
Col&bUO banono N.R. N.O. ND. 2,621 2,621,0ll 41522 0.42 1,088,297 
Colebllzo zozono 555 0,01 1 5 2•• N.O. ND. N.R. 
Col11blllO spog. 9ron11 N.R. N.O. N.O. 66 66,000 l,Jf!6.97 1.39 91,540 
Cohbezajoponuo 116 0.06 5 7 576 710.37 9.08 5,228 
8tr•nJ•n11 469 27.87 2,571 IJ,072 1,205,858 1.156.63 12.54 15,118,902 
Ejote 404 5,72 421 1,0'5J 77,465 1,6J0.49 22.17 1,717,145 
Chicha ro 63 2.11 392 133 24,720 1,226.57 6.6 16'3,164 
t1•1ón cent. N.R, N.O. ND. 510 )8,1.!9'5 531.25 7.08 275,429 
sendlo 100 5.09 5,090 509 509,000 246.56 0.25 125,500 
Elol• 393 9.02 455 l,547 178,692 567.2e 11.26 2.011,867 
Es\ropojo N.P.. N.O. N.O. 1 107 N.O. N.O. N.R. 
8r6co11 HR. HD. N.O. 12 1,651 N.O. N.O. N.P.. 
cnontro " .. N.O. H.D. 6 Sll N.O. N.O. HR. 
Dock choice N.R. N.O. ND. 1 41 N.O. N.O. N.R. 
rruo fresco 127 21.07 2,601 2,675 JJO,JOS N.O. ND. N.R. 
Repollo N.O. N.O. N.O. 12 537 N.O. N.O. ... 
FUENTE: Confederación de l\scoo\clonas ogrlcolos del Estedo de Slnoloa (CAAOES) 



Cuadro no. 20 

VALLE DE CULIACAN 

PRINCIPALES 1 NDICADORES DE CARTAMO 
CICLOS 1980-81e1988-89 

SUP. COSECH. RENDIMIENTO PRODUCCION PRECIO VALOR 
CICLO ( Ha3,) (Ton./He.) (Ton.) ($/Ton.) $ 

1980-81 14,496 0.645 9,350 7,746 72,425,000 
1981-82 10,668 1.377 14,692 1o,140 148,976,880 
1982-83 13,404 0.576 7,721 22,600 174,495,000 
1983-84 4,474 1.013 4,532 35,000 158,620,000 
1984-85 1, 108 0.9 997 63,000 62,811 ,000 
1985-86 3,500 1, 190 4,166 113,000 470,758,000 
1986-87 7,727 1,411 10,899 225,000 2"452275,000 
1987-88 23,808 1,111 26,451 625,000 16"531 '875000 
1986-69 3 353 1 212 4 064 750 000 3"046'000000 

' 
FUENTE: A3ocieción de AgrlcuP.ore' del Río Culiacán, Opto. de E3tudio3 Económico' (3ección 9reno3). 



Cuadro no. 21 

VALLE DE CULJACAN 

PRINCIPALES 1 NDICADORES DE ARROZ 
CICLOS 1980-81/19888-89 

CI LCLOS SUP. COSECH. RENDIMIENTO PRODUCCION PRECIO 
($/Ton.) 

VALOR 
$ (He3.) (Ton./ He.) (Ton.) 

1980-81 14, 175 3.6 64,170 6,500 417,105,000 
1981-82 11, 182 3.727 41,681 9,400 391,801,400 
1982-83 3,97~ 3.882 15,427 20,400 341,470,000 
1983-84 3,218 5.112 16,450 42,000 690,900,000 
1994-85 12,216 4.1 50,086 53,800 2"694627000 
1985-86 
1986-87 
1987-88 5,424 4417 23,995 378,500 9"082107500 
1988-89 14 431 4361 62 942 500 000 31 "474500000 

FUENTE: A3ocieción de Agr1cultore3 del Río Culiecén; Opto. de E3tudio3 Económicos (3ección 9reno3). 



Cuedro no. 22 

VALLE DE CULIACAN 

PRINCIPALES INDICADORES DE FRIJOL 
CICLOS 1980-81e1987-88 

SUP. COSECH. RENDIMIENTO PRODUCCION PRECIO VALOR 
CICLO (Hes.) (Ton./ He.) (Ton.) ($/Ton.) ( $) 

1980-81 12, 165 1.145 13,929 16,000• 14.336,000 
1981-82 13,682 1.338 18,316 16,000 293·040,000 
1982-83 8,603 1.281 11,021 21,000 231'441,000 
1983-84 5,315 0.942 5,007 40,000 200'280,000 
1984-85 2,409 1.1 8 2,843 85,000 241 '655,000 
1985-86 7,712 1.57 12, 177 187,000 2"277'099,000 
1986-87 12,960 0.965 11, 118 350,000 4"276'300,000 
1987-88 8 654 1.216 1 o 519 680 000 7" 1 52'920 000 

FUENTE; A3ocieción de Agricultore3 del Río Culiecén; Opto. de Estudio3 Economico3 (sección greno3). 



Cuadro no. 23 

VALLE DE CULIACAN 

PRINCIPALES INDICADORES DEL CULTIVO DE MAIZ 
CICLOS 1980-81e1988-89 1 

CICLOS SUP.COSECH. RENDIMIENTO PRODUCCION PRECIO VALOR 
(Hes.) (Ton./He.) (Ton.) {$/Ton.) ( $) 

1980-81 1,905 2.262 4,309 6,300 27'146,700 
1981-82 2,841 2.965 8,424 7,717 65'008 ,008 
1982-83 3,366 3.471 109,459 11,200 1 "225'884,800 
1983-84 6,504 4.337 28,208 ( 1) 25,000 171'831,000 
1984-85 9,493 3.26 30,947 33,450 1"035,177, 150 
1985-86 4,732 5.476 25,914 53,000 1 "373'442,000 
1986-87 9,728 4.658 45,313 96,000 4"350'048,000 
1987-88 12,791 4.851 62,059 245,000 15"204'455 ,000 
1988-89 21 686 4.805 104 216 370 000 38"559'920 000 

( ¡.) Se considereel precio de$ 56 ,000 pera el ciclo Pri mevere - Ve reno y $ 33,000 pe re Otoño - Invierno. 
FUENTE: Asociación de AgricuHores del Río Culiecón, Opto. de Estudios Económicos (sección grenos). 



Cu8dro no. 24 

VALLE DE CULIACAN 

PRINCIPALES INDICADORES DEL CULTIVO DE SOYA 
CICLOS 1960-61 8 1966-69 

CICLO SUP. COSECH. RENDIMIENTO PRODUCCION PRECIO VALOR 
( He3.) (Ton./He.) (TON.) ($/Ton.) ( $) 

1960-61 1 o,033 2.026 32,525 10,600, 351'270,000 
1961-62 6,338 1.822 17,014 '15,300 260'314,200 
1962-63 12,443 1.666 23,219 31,000 719'769 ,000 
1963-64 10,096 2.122 21,426 ( 1) 56000 564'430,000 
1984-85 l 4, 176 1.96 27, 785 88,000 2"445'080,000 
1985-86 35,51 o 1.675 59 ,473 165,000 9"813'045 ,000 
1986-87 38,280 2.01 76,971 408,000 31"404'168,000 
1987-88 1,060 1.643 2,242 900,000 2"017,800,000 
1988-89 40 660 1.968 60 024 986 000 78'903 664 000 

( 1) Se con Mide re un precio de $ 56 ,000 pe re el ciclo Prim8vere -ve reno 1J de $ 33 ,000 pe re Otoño - invierno. 

FUENTE: Asocieción de Agricultores del Río Cu11ecén; Opto. de Estudios Económicos, sección grenos. 



Cuadro no. 25 

VALLE DE CULIACAN 

PRINCIPALES INDICADORES DEL CULTIVO DE TRIGO 
CICLOS 1980-81 - 1988-89 

CICLO SUP. COSECH. RENDIMIENTO PRODUCCION PRECIO VALOR 
(Has.) (Ton./ Ha.) (Ton.) ($/TON.) ($) 

1980-81 3,618 3.333 12,059 4,565 55'049,335 
1981-82 5, 187 4.027 20,835 6,930 144'368,550 
1982-83 3,344 3.748 12,533 14,000 175'462,000 
1983-84 5,807 4.261 24,744 25,000 618'600,000 
1984-85 9,797 3.84 37 ,620 37,0DO 1"391'940,000 
1985-86 39,349 3.492 137,407 58,0DO 7,969,606,000 
1986-87 23,308 4.685 109, 190 120,000 13" 102'800,000 
1987-88 20,602 4.089 84,260 310,000 26" 120'600,000 
1988-89 26, 190 4.378 114,653 395,000 45"287'935,000 

FUENTE: Asociación de Agricultore3 del Río Culiacén; Opto. de Estudios Económiocs, sección granos. 
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CUACPO No. 37 

PROOUCCION, l!ENOIHIEHTO E HtDROPPOOUCTIYIDAC ACUMU\.AOA OE LOS PPINCIPALES CULTIVOS EN n VALLE OE CULIACAN 
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