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PROLOGO 

Es indiscutible la importancia que dentro de la 

historia econ6mica moderna de México, han tenido las obras 

de infraestructura, y dentro de éstas las obras hidráulicas. 

A pesar de las numerosas improvisaciones con resultados a 

largo plazo en entredicho (Sistema Miguel Alemán), han coad

yuvado al crecimiento económico de áreas rurales, que en el 

pasado, estuvieron prácticamente marginadas e inclusive aban 

donadas. 

Hoy está en voga la pequeña irrigaci6n, pero no es 

correcto enjuiciar la.grande y pequeña irrigación con los 

mismos indicadores; la gran irrigaci6n tuvo pretensiones 

que han sido logradas y no; ello en relaci6n a la región 

donde fueron ubicadas las obras que determinaron alteracio

nes del medio físico, social, económico e inclusive cultu

ral, también el éxito de estas obras fue muy condicionado 

a las precipitaciones en la zona norte de México, elemento 

trascendental y a la vez desgraciadamente aleatorio. 

Muy complejos son los factores' en juego en un Dis

trito de riego como el 04, el cual está condicionado a pre

cipitaciones menores a las previstas, 10 que determin6 en 

parte, una cuantiosa sobreinversi6n al aprovecharse apenas 

en un 50 % de su capacidad, ello aunado a la carencia de re 

cursos financieros y de elementos culturales apropiados, 
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han originado los actuales problemas socioecon6micos que son 

tan complejos y difíciles de resolver. 

A continuaci6n se presentanen forma sintética y ob 

jetiva las condiciones de operaci6n del Distrito, sus carac

teres agrícolas y pecuarios, y las principales actividades 

econ6micas. También se hará alusi6n a los puntos de vista de 

autoridades y usuarios, colonos y ejidatarios, en lo refere~ 

te a l~ soluci6n de los diversos problemas como el uso del 

agua, la disponibilidad de créditos, ~e asesoría agron6mica, 

eficiencia del seguro agrícola, etc. puntos de vista diver

gentes, a veces conflictivos, lo que ha originado una si

tuaci6n inestable y de baja productividad, habiéndose origi 

nado en última instancia, el irracional uso del recurso más 

escaso: el agua.· 
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CAPITULO 1 

ASPECTOS FISICOS 

1. Localizaci6n 

El Distrito de riego 04 " Don Martín ", por su 1.2, 

calizaci6n geográfica presenta las siguientes consideracio

nes: 

a) esta localizado en el norte de los Estados de 

Coahuila y Nuevo Le6n, ocupando áreas de los 

municipios de Juárez, Coah. y Anáhuac, N. L. 

b) sus coordenadas extremas son 27°34' y 27°11' 

latitud norte; 100°37' y 100°02' longitud oes

te de Greenwich. 
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c) está contenida en la provincia fisiográfica del 

Golfo de México. 

d) por su hidrografía está en la subcuenca del río 

Salado, cuenca del río Bravo. 

e) el estar en la cuenca de un río que es límite 

internacional, le sujetan a los tratados sobre 

el uso de aguas internacionales, suscritos por 

México en 1944. 

f) por su latitud se encuentra en la franja de 

las calmas tropicales. 

Desde el inicio de la operaci6n de este sistema, 

el cultivo de algod6n fue promotor del desarrollo de Ciudad 

Anáhuac, residencia de las oficinas administrativas del Dis 

trito de Riego. La mayor rentabilidad de la tierra así como 

la atracci6n de mano de obra , 'sobre todo durante la pisca, 

dieron como resultado el establecimiento de un centro comer

cial y de servicios que dieron una 10calizaci6n central. 

Al modificarse este auge, condicionado por el mer

cado internacional de la fibra blanca, se pas6 a una locali

zación periférica. La dinámica econ6mica que originó este 

cambio, present6 las siguientes motivaciones. 

a) la substitución del principal cultivo, algodón 
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sorgo, debido al decenso de los precios de es

te producto en el mercado internacional; 

b) disminuci6n de la rentabilidad de la tierra, al 

abatirse los ingresos por hectáreas; 

c) si bien la orientaci6n de su agricultura hacia 

la comercializaci6n no cambia, el hecho de des

tinarla al mercado nacional en lugar del inter

nacional, le ha restado importancia como cen

tro comercial y de servicios; 

d) la cancelaci6n de la actividad industrial re

presentada por las despepitadoras y empacado

ras de algod6n; 

e) la apertura de una carretera que facilita el 

desplazamiento hacia Monterrey, distante 210 

Km. Y que se constituye como centro que polari

za gran parte de las actividades econ6micas del 

Distrito de Riego. Esencialmente en lo que res

pecta al cultivo de gramíneas, ganadería capri

na y avicultura. 

La cercanía a la frontera con los Estados Unidos de 

América, ha motivado primero una agricultura para exporta

ci6n y actualmente la promoci6n de una ganadería de bovinos 

destinada también a la expor~aci6n.Esta promoción incluye la 

continuaci6n de la carretera Monterrey-Ciudad Anáhuac hasta La 
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redo, que originalmente pretendi6 ser,a la Congregaci6n de 

Colombia, única poblaci6n fronteriza de Nuevo Le6n, decisi6n 

que se cambi6 por causas econ6micas fuera del dominio de es

te tema. 

Ciudad Anáhuac, se presenta como centro de atrac

ci6n de las localidades del Distrito de Riego y su periferia; 

los municipios colindantes se ven atraídos por Laredo, Tamps. 

Monterrey, N. L. Y Sabinas, Coah. hecho derivado de las co

municaciones. En tales condiciones ha reducido su comercio y 

servicio considerándose como una localidad periférica polari 

zada por Monterrey, N. L. 

2. Geología 

Entre los antecedentes que se tienen del aspecto 

geo16gico están los de P. Waitz (1), F.K.G. Mullerried (2) 

y la del Comité de la Carta Geo16gica de México (3) 

(1) Waitz, P. " Condiciones Geo16gicas de la Boquilla de Don 
Martín, Coahuila y de sus alrededores", México, D. F. Bo 
letín de la Sociedad Alzate, 1932, p. 39. -

(2) Mullerried, F. K. G. " Geología del Estado de Nuevo Le6n~' 
Nuevo Le6n, Instituto de Investigaciones Científicas, 
Universidad de Nuevo Le6n, 1944, p. 79. 

(3) Comité de la Carta Geo16gica de México " Carta Geo16gica 
de la República Mexicana". Ese. 1: 2 000 000, México, 
D. Fu 1963. 
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El primero de ellos es un estudio local que desta

ca la presencia de calizas del Cretácico Superior sobre las 

que se depositaron areniscas alternadas con pizarras; los 

conglomerados, que se localizan en el curso del río Salado 

los explico como consecuencia de dep6sitos de corrientes cau 

dalosas al tener lugar la emersi6n de estas tierras, las que 

acarreaban cuarcita, ágata, calcedonia ". 

Posteriormente, F. K. Mullerried afirm6 que los 

" dep6sitos más recientes en el norte del Estado de Nuevo 

Le6n son del Cuaternario y representan sedimentos de espesor 

muy.reducido, pero muy extensos" ya que se encuentran en t,2. 

do el norte del Estado; y que los suelos, también de origen 

Cuaternario, son derivados de dep6sitos terrestres y acuati

cos, con salitre en la superficie como consecuencia del cli

ma desértico. Finalmente, en la Carta Geo16gica el área en 

estudio está comprendida en una formaci6n del Cretácico Supe 

rior, esta publicaci6n margina comentarios y deja al intér

prete en libertad de hacerlos. 

Sobre el terreno, durante la investigaci6n directa, 

se observ6 que la cortina de la presa se encuentra sobre 

afloraciones de rocas calcáreas, posiblemente de origen Cre

tácico, que según Waitz han aflorado debido a movimientos tec 

t6nicos. 

10 wás teciente en el análisis de este subsuelo lo 



10 

Sistema de Riego, está en la cota de 188 m.s.n.m. 

3. Hidrografía 

El Distrito de riego 04 " Don Martín ", está con

tenido en la subcuenca exorreica del río Salado, afluente 

del río Bravo a través del cual drena sus aguas hacia el Gol 

fo de México. La red fluvial exorreica del río Salado prese~ 

ta un avenamiento dendritico, consecuente, asimétrico de es

currimiento intermitente; en la parte baja de su cuenca pue-

. de considerarse aloctono. Su curso principal sigue una direc 

ci6n general sureste; en su margen derecha recibe los prin

cipales aportes fluviales ,.arroyo Jabalí, río Candela y río 

Sabinas , en su margen izquierda destaca el arroyo Camar6n. 

Se estima la superficie total de esta cuenca en 

65 041 Km
2 con un escurrimiento medio anual de 657 mill. de 

m3• Hasta la presa Venustiano Carranza -localizada en la con 

fluencia de los ríos Sabinas y Nadadores - la cuenca drena 

una superficie de 44 800 Km
2

, con un escurrimiento de 364 

mill.de m3 ( volumen medio anual ). La capacidad de almace

namiento del vaso de la Presa es de 1 385 mill. de m
3 

canti

dad suficiente para considerarla uno de los dep6sitos artifi 

ciales de mayor extensi6n en el norte del país, su vaso cu

bre 19 800 ha. cuando alcanza su nivel máximo. 

La Comisi6n Internacional de Límites y Aguas, org~ 
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nismo dedicado al estudio de la Frontera entre nuestro país 

y los Estados Unidos de América determin6: 

- Que los aportes anuales del río Salado deben de 

ser de 363 mill. de m
3

, cantidad determinada de 

acuerdo con el promedio aportado, la que se con

sidera sobrante de su aprovechamiento. 

- esta cantidad se ha corroborado posteriormente 

como normal. 

- este aporte se logra por el carácter permanente 

en el curso bajo de este río; este escurrimien

to se logra por la regulaci6n de las avenidas y 

las filtraciones de los riegos. La constancia de 

su curso esta relacionada con la precipitaci6n, 

por lo que su curso es, en rigor intermitente, 

mantenido artificialmente con aportes de la pre-

sa. 

Estas consideraciones de la Comisi6n mencionada 

forman parte de los estudios sobre la cuenca del río Bravo 
2 

que comprende una cuenca de 561 935 Km los cuales se divi-

den en áreas arreicas y áreas productivas, de estas últimas 

241 509 Km
2 

son mexicanos y 320 426 Km
2 

a los Estados Uni

dos de América. 

4. Clima 
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Una consecuencia de la 10calizaci6n del Distrito, 

dentro de la franja de calmas tropicales, es la determina

ci6n de un clima de elevadas temperaturas y escasas e irre~ 

lares precipitaciones 10 integran a las zonas áridas. 

Para apreciar el clima a un nivel de macro, se co~ 

sult6 la Carta de Climas de la Direcci6n de Planeaci6n de la 

Comisi6n de Estudios del Territorio Nacional, Ese. 1:500 000 

1970, en que se utiliza la clasificaci6n de Wlaeimir Koppen 

modificada por E. García. Esta carta constituye un doc~~nto 

cartográfico que por ser elaborada por un organismo guberna

mental especializado, pero sobre todo por su amplia difus'i6n 
, 

en el ámbito nacional debe estar también en el dominio del 

ge6grafo. 

En la hoja Nuevo Laredo 14R-V de la referida carta 

se aprecia que el macroclima dominante en el Distrito de rie 

go es BS (h')hx' (e')- el más seco de los climas áridos (BS )_ o o . 
con un cociente P/T 22.9, temperatura media anual 22°C, 

la del mes más fríQ 18°C semicálido con invierno fresco, 

temperatura media anual entre 18° y 22°C regimen de lluvi&s 

intermedio entre verano e invierno, con oscilaci6n térmica 

muy extremosa 14°C. De acuerdo con la temperatura media 

anual esta contenida entre las isotermas de los 22 y 24°C y 

por su precipitaci6n media anual entre las isoyetas de los 

400 y 500 rrnn. 
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En la Carta aparecen las estaciones Laguna, Sali

nillas y Don Martín, en la primera la temperatura media 

anual (tma) es 23.5°C y.su precipitaci6n media anual (pma)es 

410.1"mm, mientras que en Don Martín la tma es 22.4°C y la 

pma 412.7 mm en ámbas el clima es BSo(h')hx' (e'). 

Las gráficas de temperatura y precipitaciones me

dias mensuales, contenidas en el dorso de la hoja, muestran 

que las más bajas temperaturas se tienen en diciembre y ene

ro ( en Salinillas D 13.7°C, E 14.1°C, Don Martín D 13.1°C, 

E 12.6°C ) época a partir de la cual aumenta hasta alcanzar 

su máximo durante el mes de julio. El hecho de que la línea 

de gráfica tenga solo un máximo es consecuencia de estar al 

norte del Tr6pico de Cáncer (entre los tropicos las gráfi

cas presentan 2 máximos como consecuencia del paso del sol, 

dos veces por la vertical). 

Las barras de precipitaci6n destacan,dos máximos, 

el primero en mayo y el segundo que se inicia en agosto y al 

canza su máximo en septiembre con un periodo de sequía inte

restival. Esto es debido a los vientos alisios que comienzan 

en mayo ocasionando el primer máximo pluvial, para julio lá 

circulaci6n tropical motiva el periodo de sequía decreciendo 

su influencia y para agosto y septiembre ( fin de verano ini

cio del otoño) se ve influenciada por ciclones tropicales 

que motivan el segundo máximo pluvial. 

, \ 
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En la " Gráfica de precipitaciones anuales en el 

Distrito de Riego 04 Don Martín, apreciados de 1930 a 1972", 

se aprecia la irregularidad de las precipitaciones. La caren 

cia de una periodicidad tanto de las precipitaciones máximas, 

como mínimas. La precipitaci6n media anual, de acuerdo con 

los datos locales, de un periodo de 43 años es de 412.6 mm, 

hade subrayarse que en 24 años la precipitaci6n anual fue in 

ferior a este promedio y solo 19 superaron esta media. 

En funci6n de la dinámica climática, que conside

ra que una alteraci6n del medio ambiente motiva un cambio de 

clima, se obtuvo la precipitaci6n media registrada en los 

diez últimos años (1963-1972) el resultado 450.5 mm no alte

ra las consideraciones climáticas, antes sustentadas, por lo 

que se considera que el clima ha sido estable en esta regi6n. 

Una ordenaci6n de las precipitaciones anuales en 

17 grupos - " Curva de frecuencia por clases, de la precipi

taci6n en el Distrito de Riego 04 Don Martín 1930-1972" -per 

mite apreciar que de 43 datos, 15 inciden entre los 300 y 

399 mm y 16 entre 450 y 599 mm; fuera de estos parámetros 

las precipitaciones anuales son excepcionales, así en los 

años 1958 y 1971 han sido mayores a 750 mm, motivando perio

dos agrícolas 6ptimos. 

La expansi6n del espacio agrícola se realiza en el 

siguiente año, debido a que la planeaci6n del número de hec 
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táreas que pueden ser regadas, se hace en funci6n a las re

servas de agua almacenadas y a la precipitaci6n media anual 

(412.6 mm). La carencia de tecnología para predecir las pre

cipitaciones con un año de anticipaci6n a sido la causa tra

dicional de pifias de la planeaci6n agrícola. 

La recuperaci6n de los niveles de almacenamiento 

durante los siguientes años ha permitido que los beneficios 

de una precipitaci6n mayor a 750 mm anuales se prolonguen 

hasta en cinco años tal como aconteci6 entre 1959 y 1963, 

años en que se cultivaron entre 14 y casi 28 mil hectáreas. 

En ese caso se observ,o que de 1960 a 1964 las precipitacio

nes fueron inferiores a la media, con lo que disminuy6 el es 

pacio agrícola con riego. 

Estaci6n representativa del Distrito de Riego 04 

" Don Martín ". 

Anáhuac Latitud 37°30'N· Longitud 100 0 44'W' Alti-, , 
tud 168 m. 

Periodo de observaci6n 10 años Total de días, en 10 año~ con: 

Meses Temperatura Precipitaci6n Heladas Granizadas 
media en oC en mm 

Enero 12.7 21.7 

Febrero 15.7 22.6 56 O 

Marzo 19.3 4.5 36 O 
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Meses Temperatura Precipitaci6n Heladas Granizadas 
media en oC en mm 

Abril 23.6 21.3 2 O 

Mayo 26.6 56.4 O 2 

Junio 29.4 28.9 O O 

Julio 30.5 31.6 O O 

Agosto 30.5 63.2 O O 

Septiembre 27.6 71.0 O O 

Octubre 23.5 47.3 O O 

Noviembre 16.8 17.5 2 O 

Diciembre -13.3 16.1 16 O 

Anual 402.1 

5. Suelos 

De acuerdo con el Departamento de Edafología del 

Instituto de Geología de la UNAM, en el área predominan dos 

grupos de suelo: xerosoles y litosoles, según clasificaci6n 

FAO-UNESCO. Los primeros se encuentran en las áreas llanas, 

mientras los segundos se limitan a lomerios y áreas montaño-

sas .. 

Los xerosoles son característicos de zonas áridas 

con un regimen de lluvias anuales entre 400 y 600 mm el 

promedio local es 412.6 mm - generalmente su contenido de ma 
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teria orgánica fue mayor al 1 %, contenido considerado como 

moderado, su uso puede ser agrícola supeditad.o a la lluvia o 

al riego, en todo caso en condiciones de disponibilidad de 

agua son capaces de una elevada producci6n agrícola. Alter

nadamente y sin una ordenaci6n fija se tienen tres de los 

cuatro s~bgrupos de xerosol: Haplico, Gypsico y Calcico. 

Haplico (Xh) que se caracteriza por un aumento de 

saturaci6n de sodio y potasio la intemperizaci6n en áreas 

de escasaprecipitaci6n origina un proceso de acurnulaci6n de 

sales • Este estrato, que se encuentra a menos de 125 cm de 

la superficie, tiene una conductividad arriba de 2 mmhos por 

abajo de 16 rnrnhos. 

Glypsico (Xy) caracterizado por la presencia de 

una capa con alta concentraci6n de CaS04 H
2
0, sulfato de cal 

cio hidratado, denominado horizonte gypsico localizado a me

nos de 125 cm de la superficie. 

Calcico (Xk) en que se tiene una capa con abundaQ 

te acumulaci6n de Ca2C0 3, carbonato de calcio. A esta acumu

laci6n se le denomina horizonte calcáreo y se encuentra a m~ 

nos de 125 cm de la superficie. El material calcáreo le da 

a este subgrupo una mayor fertilidad en comparaci6n con los 

anteriores. 

Los litosoles son suelos de escasa profundidad, me 
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nos de 25 cm, con un subsuelo de roca madre continua. La du

reza de la roca y la pendiente del terreno son fundamentales 

en el desarrollo de este suelo. Desde el punto de vista edá

fico se consideran de transici6n en el desarrollo de perfi

les bien diferenciados, de hecho son una etapa por la que 

han pasado suelos profundos y productivos. No son recomenda

bles para un uso agrícola, pero cuando tienen entre 15 y 25 

cm. pueden utilizarse para pastoreo. 

Segun la clasificaci6n Glinka-Marbut, la totalidad 

de los suelos antes enunciados son del grupo sierozem. Ha 

de subrayarse que la evoluci6n de la clasificaci6n de los 

suelos ha motivado nuevas terminologías aparentemente com

plejas pero en esencia explicitas y especificas. 
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CAPITULO 11 

ASPECTOS SOCIALES Y ECONOMICOS DE 

LA TENENCIA DE LA TIERRA 

1. Antecedentes hist6ricos. 

El distrito de riego Venustiano Carranza, antes 

presa Don Martín, ha tenido en cuanto a su extensi6n en hec

táreas cultivadas una serie de altib.ajos, desde los inicios 

'de su operaci6n. La calidad de las consideraciones físicas, 

econ6micas y tecno16gicas bajo las cuales fue edificado el 

sistema, dejaron mucho que desear, aun para la época en que 

el proyecto fue esbozado y aprobado (1927-30), pues se care

ci6 de la evaluaci6n del mismo en términos econ6micos y fi

nancieros, sobre premisas verificadas en la realidad geográ-
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fica, social y econ6mica. 

Originalmente fue previsto para irrigar 45,000 ha, 

superficie reducida por decreto presidencial de 1941 a 

30,000 ha, esto, como consecuencia de un error muy marcado 

en el cálculo de las precipitaciones pluviales, lo aunado a 

las pérdidas por evaporaci6n e infiltraci6n que ascienden al 

60 % del agua captada y además considerando: 

a) la extensi6n de la red de los canales de 142 km, 

b) la extensi6n de los ramales de 26.1 km. el iz

quierdo (canal Camar6n) y de 49.8 km. el dere

cho, y 

c) la red de distribuci6n integrada por 602.2 km 

de canales secundarios, todo lo cual ha determi 

nado que en el transcruso de 41 años se hayan 

regado un promedio de 16,000 ha. anuales, que 

significan el 53.3 % del total de 30,000 ha. de 

cretadas en 1941. 

2. Concentraci6n de la propiedad 

por formas de tenencia. 

Las condiciones actuales en cuanto a la distribu

ci6n de la tierra por beneficiarios discriminados en colonos, 

pequeños propietarios y ejidatarios, se presenta a todo deta 
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FUENTE: Patrón de usuarios de la Secretaría de Recursos Hidráulicos y de la Secretaría de la Reforma 
Agraria. 

NOTA: Se asimilaron 13 pequeños propietarios a los colonos. 
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lle en el cuadro " Concentraci6n de la propiedad por formas 

de tenencia H. 

La informaci6n proporcionada nos permite hacer los 

siguientes comentarios y análisis: 

a) en el Distrito y en orden de importancia decre

ciente~ se dan cuatro formas de propiedad que 

son: Colonos, pequeños propietarios, ejidata -

rios y escuelas. 

b) los pequeños propietarios apenas son 13 por lo 

que se absorbieron a los colonos para fines de 

análisis e interpretaci6n. Conjuntamente repre

sentan el 84.6 % de los usuarios, predominando 

en un 55 %, aquellos que explotan una extensi6n 

de 10.1 a 20 hectáreas. 

c) en cuanto a las disponibilidades de riego, los 

colonos y pequeños propietarios disponen de 

27 936.2 ha. que significan el 94.2 % de la tie 

rra con derecho a riego, el restante 4.8 % que 

son 1 428 hectáreas, son de ejidatarios. Las es 

cuelas apenas disponen de 275 ha que significan 

el 0.9 % de la superficie con derecho a riego. 

d) considerando la superficie de anexi6n, se incre 
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menta la participaci6n ejidal, de 1 428 ha de 

riego (4.8 %) hasta 8 293 ha de anexi6n, que 

significan del total de hectáreas de anexi6n el 

46.3 %. 

e) la extensi6n total (riego más anexi6n) el 79 % 

con 37 578.7 ha son controladas por los colonos, 

y apenas el 20.4 % equivalentes a 9 721 ha por 

los ejidatarios, cuyas disponibilidades de rie

go son mínimas. 

3. Emigraciones 

Cabe hacer notar que el número de usuarios en el 

distrito ha disminuido de 2 000 en 1960 a 1 100 en 1970, tam 

bién la poblaci6n de Ciudad Anáhuac ha decrecido en forma im 

presionante, pasando de 30 000 habitantes en 1937 a 14 000 

habitantes censados en 1970, lo que significa una disminu -

ci6n del 50 % aproximadamente. 

Lo anterior ha originado como fen6meno econ6mico 

fundamental, una serie de migraciones del distrito hacia 

otros centros urbanos principalmente del país, como Laredo y 

Monterrey, y en mucho menor medida hacia los Estados Unidos. 

A continuaci6n puede apreciarse la importancia re

lativa de los diferentes centros de atracci6n demográfica. 
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DISTRITO DE RIEGO No. I 4 

Lugar de residencia de usuarios emigrados 

Poblaci6n 

Monterrey 

Nuevo .Laredo 

Edo. de Coahuila 

E. U. A. 

Edo. de Tamaulipas 

Edo. de Nuevo Le6n 

Otras entidades 

Suma 

1 9 7 3 

Número de 
emigrantes 

167 

154 

108 

60 

54 

9 

27 

579 

Porcientos 

28.9 

26.6 

18.7 

10.2 

9.4 

1.5 

4.7 

100.0 

FUENTE: Cuadro elaborado con base en muestra obtenida en in
vestigaci6n directa en el Distrito de riego, comple
mentado con estudios locales. 

NOTA: Incluye Colonos, Ejidatarios y Pequeños propietarios. 
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Del cuadro anterior me permito hacer los siguien

tes comentarios: 

a) De los 803 usuarios que rentan su tierra, los 

579 emigrantes representan el 72.1 %. 

b) La emigraci6n está concentrada hacia Monterrey 

con 167 usuarios (28.9 %), Nuevo Laredo 154 

(26.6 % ), y Estado de Coahuila (Saltillo y Pi~ 

dras Negras, principalmente) 108 usuarios (18.7%) 

que. conjuntamente significan el 74.2 %. El 10.2 

corresponden a 60 usuarios que emigraron hacia 

los EUA. 

c) Si sumamos a los 579 emigrantes, los 153 fina

dos (91.2 %), puede concluirse que 732 usuarios 

de los 803 que rentan, sin ninguna justifica -

ci6n están incluidos como poseedores de tierra 

y con derechos al agua, sin existir en lo abso

luto causa que justifique la vigencia de estos 

derechos. 

d) De lo que se deduce en última instancia, la ur

gente necesidad de actualizar mediante revisi6n, 

el patr6n de usuarios que es ya obsoleto, por

que el número de usuarios empadronados en 1971 
ascendi6 a 1903 y aunque se ha mantenido cons-
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tante hasta la fecha (1973), los que realmente 

trabajan la tierra ascienden apenas a 1 lOO;la 

diferencia de 803 beneficiarios, rentan sus par 

celas a terceros, y 579 que representan el 72.1 

% de los rentistas, han emigrado del Distrito 

de Riego. 

4. Composici6n por edades. 

Aunado a las migraciones, el otro fen6meno demográ 

fico que viene agravar la deficiente situaci6n interna del 

Distrito en cuanto a recursos humanos se refiere, es la com 

posici6n por edades de los usuarios, que como puede apreciaE 

se a continuaci6n es bastante inconveniente: 

DISTRITO DE RIEGO NUM. 4 

ESTRUCTURA DE EDADES DE LOS USUARIOS 

EDADES - USUARIOS PORCIENTO 

de 20 a 30 años 61 3.3 

de 31 a 40 años 185 10.0 

de 41 a 50 años 309 16.7 

de 51 a 60 años 419 22.7 

de más de 61 años 488 26.4 

Finados 386 20.9 

Suma de usuarios 1848 100.0 

FUENTE: Cuadro elaborado con base en investigaci6n directa 
el Distrito, y de una investigaci6n local del Ing. 
Avelino Sastre Primo. 

en 
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Con base en el cuadro anterior, pueden hacerse los 

siguientes comentarios y análisis: 

a) Los 907 usuarios mayores de 50 años representan 

el 49.1 % del total de usuarios. Los 386 usua

rios ya finados significan el 20.9 %. 

c) Si considerarnos conjuntamente los usuarios may2. 

res de 50 años y los finados, ascienden al 70 % 

de los usuarios que no pueden trabajar la tie-

rra sobre la cual ejercen sus derechos. 

d) Son 555 usuarios que ponderan el 30 % de los 

1848 derecho-habientes, los que constituyen la 

fuerza real de trabajo dentro del Distrito, con 

derechos a salvo. 

e) Si consideramos que el grueso de los emigrantes 

son j6venes, puede concluirse que el Distrito 

se encuentra explotado actualmente por personas 

ajenas al mismo, desde el punto de vista jurídi 

co. 

5. Consecuencias en la opera

ci6n actual del Distrito. 

Son muy importantes las consecuencias que las con-
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diciones de operación aludidas, han desencadenado en el Dis

trito de Riego No. 4, que se alimenta con la presa Venustia

'no Carranza, pero previamente véase en forma sintética la si 

tuación referente a los usuarios. 

DISTRITO DE RIEGO NUM. 4. 

BENEFICIARIOS USUARIOS PORCIENTO PORCIENTO DE 
QUE RENTA BENEFICIARIOS 

En 1973 1848 100.0 

Que rentan su tierra 803 100.0 43.5 

Por vivir fuera del 

Di,strito 579 72.1 

Finados 153 19.1 

Edad avanzada 71 8.8 

Beneficiarios que ejer-

cen sus derechos con-

forme a la ley 1045 56.5 

La caótica situación que prevalece en el Distrito 

fue ratificada por el Ing. Hector Salinas de la Secretaría de 

Recursos Hidráulicos, que estima en un 30 % de los colonos y 

5 % de los ejidatarios, los que no cultivan sus tierras di

rectamente, y en cambio venden o ceden sus derechos de agua 

por un año. 
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Un factor que contraresta el interés a emigrar es 

la disponibilidad de ganado caprino y vacuno, que le han pe! 

mitido al agricultor "campear" los años de sequía. 

En definitiva puede al respecto concluirse que las 

condiciones de inseguridad econ6mica prevalecientes en el 

Distrito, son consecuencia de:' 

a) Un empobrecimiento de la tierra por la recurre~ 

cia en los cultivos dada la poca diversificaci6n 

agrícola, lo que origina y se traduce en bajos 

rendimientos que hacen la explotaci6n práctica

mente incosteable. 

b) La renta de parcelas que es a su vez causa y 

efecto de las condiciones prevalecientes. 

Operan dos tipos de arrendamiento, el que com

promete s6lo el agua a ser usada en otras tie

rras, y el referido conjuntamente al agua y la 

tierra. 

Los derechos sobre el agua y la tierra se nega

rían por tres motivos fundamentales que son; 

I) Por emigraci6n hacia Nuevo Laredo y Monterrey 

principalmente. 

II) Por edad avanzada o invalidez del beneficiario 
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que imposibilita trabajar y, 

111) Una vez finado el agricultor su viuda se deci

de a rentar por desconocimiento de los trámites 

para la obtenci6n de créditos, y por otras cau

sas (econ6micas o sociales). 

Los derechos de agua se ceden por cantidades que 

fluctúan de O a $ 120.0 /ha por tres riegos; los emigrantes 

al ceder sus derechos lo condicionan al pago de las cuotas a 

la Secretaría de Recursos Hidráulicos. La compraventa es más 

rara en la esperanza de que los descendientes tengan opci6n 

a explotaciones más ventajosas. 

La renta conjunta de la tierra con derecho al agua 

oscila entre $ 200.00 a $ 250.0/ha, según la calidad, ubica

ci6n y extensi6n de los predios. Sin embargo, es sintomático 

que la renta promedio a disminuído; en comparaci6n a la siem 

bra anterior del algod6n en que se pagaron hasta $ 500.00 ha. 

cabe señalar que el pago de la renta no incluye el pago del 

riego a la Secretaría de Recursos Hidráulicos que es cubier

to por el arrendador. 

Por último, Recursos Hidráulicos al realizar los 

cobros por derecho en el uso del agua, lo hace sobre la ex

tensi6n total sujeta a derecho, y no s6lo por la extensi6n 

regada efectiva, que generalmente es menor • 
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La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), antes 

Departamento de Asuntos Agrarios y Coloniz~ci6n (DAAC), con

sidera cuatro tipos de tierras dentro del Distrito: 

Tierras agrícolas con derecho a,riego 

Tierras agrícolas sin derecho (anexiones) 

Tierras de agostadero individual 

Tierras de agostadero comunal 

Existen once grupos comunales, todos irregulares 

en cuanto a su contrataci6n, ninguno tiene pagado su terreno 

ni formalizaron su adquisici6n hace 14 o 15 años. Alrededor 

del 20 % de lo_s usuarios adeudan desde 1961-63 y están pagan 

do intereses mora torios en cantidades que fluctúan entre 

$ 300.0 Y 500.0, para obtener su carta libre de gravámen, do 

cumento necesario para solicitar crédito bancario. 

El valor de la hectárea de riego asciende a $260.0 

y de agostadero va de $ 30.0 a $ 40.0 según su calidad, al 

respecto la SRA tiene preparada una revisión de los terrenos 

abandonados, además realiza una regularizaci6n y revaloriza

ción con levantamiento topográfico, trabajos iniciados en 

1972. 

Los usuarios en el curso del año 1973 hicieron dos 
. , 

peticiones fundamentales, a la Secretaría de Recursos Hidráu 

licos, tendientes a mejorar las condiciones del Distrito, y 
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l. La posibilidad de la construcci6n de una presa~ 

auxiliar aguas abajo de la actual cortina, y a 

la altura del sif6n Villanueva, con la inten

ci6n de captar las aguas que escurren de la pr~ 

sa, así como los escurrimientos del río Candela 

y del arroyo del Ocano, frente a esta petici6n 

Recursos Hidráulicos ha considerado la imposi

bilidad del proyecto porque: 

-a) Derivado de la naturaleza geo16gica de la r~ 

gi6n, no hay material apropiado para el asien 

to de la cortina. 

b) No se dispone de un vaso donde puedan capta!: 

se los volúmenes que de acuerdo con los da

tos hidrométricos no deberán ser mayores a 

200 millones de metros cúbicos por año, con-
-

siderando las avenidas máximas promedio. 

c) No existe un lugar apropiado para la boqui

lla, y poder así construirla. 

d) Por la topografía de las áreas de cultivo y 

las alturas del agua en el vaso, ésta ten -

dría que sacarse muy arriba desperdiciando 

importantes volúmenes, o por lo contrario se 
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llevaría el agua fuera.de los límites actuales 

del Distrito para integrar una nueva área de 

riego, o en su caso tendría que bombearse. 

e) Por último, el inconveniente más difícil de s~ 

perar, es que se tendría que hacer una obra con 

una estructura de demasías':, con mayor capacidad 

que la· presa, . ( 6,600 m3/seg~), dada la natUra1e 

za de la cuenca estaría sujeta a las mismas 

fluctuaciones que la presa Venustiano Carranza, 

inclusive las avenidas extraordinarias. 

11. Las posibilidades de que el distrito se auxi-

lie con agua~e- la presa de La Amistad-. Al res-~~:::. - . 

pecto se vislumbran dos problemas fundamentales: 

a) Un costo muy elevado del agua. 

b) El inconveniente de tratarse de aguas inter

nacionales, y que a pesar de ser volúmenes 

correspondientes a M~xico, que a la fecha no 

se utilizan, se plantearían problemas de asig

naci6n con el Distrito de riego No. 50, cuya 

mayor porci6n se ubica en el Estado de Tamau1i 

paSe 
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CAPITULO I I I 

EXPLOTACION AGRICOLA 

(análisis por producto) 

En los municipios de Ciudad Anáhuac, N. L. Y Juárez, 

Cóañ., la actividad agrícola esta circunscrita al Distrito 

de Riego NÚIn.' 04 " Don Martín ", debido fundamentalmente a 

que las precipitaciones de la región son insuficientes inc1~, 

sive para cultivos de temporal. En el municipio de Anáhuac, 

N.L., cuyo origen se debe a la creación de este Distrito, d~ 

rante el ciclo 1972 se beneficiaron con riego 23 470.7 ha. y 

en temporal aproximadamente 300 ha., mientras que en el muni

cipio de Juárez, Coah., donde se localiza la presa Venustia

no'Carranza, los cultivos de riego absorbieron 1 921.3 ha •. 

mientras que los de temporal fueron de 120 ha. aproximadamen-

te. 
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Los cultivos más representativos son sorgos escobe 

ro y forrajero, maíz y frijol. 

1. A1god6n 

Antaño el cultivo de a1god6n fue la base de la eco 

nomía del Distrito (en 1968-1969 ocupaba 88.7 % de la super

ficie cultivada), que se abandon6 por la baja en los precios 

mundiales de la fibra, ello aunado a factores negativos agr2 

n6micos como la pudrici6n texana; Phymatotrichum omnivorum, 

shea~, dagg que ataca la pudrici6n de la raíz a las 2 o 3 se 

manas después de la siembra, su prevenci6n y control no es 

econ6mico (empleo de materia orgánica, barbechos profundos, 

rotaci6n de cultivo con cereales y uso de variedades preco

ces). 

En 1963 ope.raban tres algodoneros locales, dos fo

ráneas y dos agencias bancarias, siendo éstas: Algodonera 

Echavarria, S. A., Algodonero del Norte y Anexas, S. A., In

dustrial Anáhuac, S. A., Despepitadora del Norte; Textil del 

Norte, S. A.; Banco Nacional de Crédito Agrícola, S. A. y Bag 

co Nacional de Crédito Ejida1. Las instalaciones maqui1adoras 

comenzaron a ser desmanteladas y trasladadas a otras zonas al 

godoneras en 1965. Sin embargo en el ciclo agrícola 1972 aun 

se sembraron y cosecharon 5 ha. de la variedad Delta Pino, 

cuya producci6n se envió a Torreón, Coah.,para su despepite, 



41 

10 que hizo incosteable su cultivo. La siembra de algod6n se 

realiz6 entre el 20 y 28 de febrero y su cosecha del 15 de 

julio a los últimos días de agosto. 

En la observaci6n de los espacios agrícolas, pudo 

verificarse que durante el periodo 1973-1974 no se había sem 

brado algod6n, estimándose que 1972 fue el último año en que 

se cultiv6. 

Esta pequeña superficie careci6 de créditos, era 

de un solo agricultor colono tradicionalista, que carecía de 

problemas de plagas o enfermedades; caso muy ideal que permi 

ti6 la obtenci6n de rendimientos de 1 000 Kg/Ha., superior a 

los 750 Kg/Ha obtenidos normalmente. 

2. Sorgo grano 

La substituci6n del sorgo comenz6 alrededor del 'año 

1961, cuando se incrementaron las superficies cultivadas con 

sorgo grano, introducido experimentalmente por agricultores 

colonos en superficies de riego por bombeo. 

Se opto por este cultivo en consideraci6n a sus re 

querimientos vegetativos como son: 

- mejor adaptaci6n ala regi6n; 
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.. menores costos unitarios; 

o,, menores requerimientos de agua; 

- menor frecuencia de enfermedades y plagas; 

- obtenci6n de una segunda cosecha (soca). 

Se obtienen tres ciclos de cultivo de sorgo grano; 

primavera-verano temprano, primavera-verano tardío y soca; 

en 1972 el sorgo grano se cultiv6 en 19 755 ha. que repre

sentan el 77.7 % de la superficie total cultivada, de éstas, 

3 030 ha. fueron de soca y utilizaron las mismas superficies 

cultivadas en primavera-verano temprano. Las plagas y enfer

medades, pero sobre todo el exceso de humedad durante el ci-

clo tardío, afectaron principalmente a la soca de sorgo, re

duciendo la superficie cosechada a 14 505 ha. que representa

ron el 73.5 % de la superficie total cosechada. 

Las superficies cultivadas en prirnavera-verano tar 

dío ocuparon las mismas superficies que en el ciclo anterior 

( invierno 1972-1973) se cultivaron con riego. 

De acuerdo con datos proporcionados por las insti~ 

tuciones bancarias locales, Banco Nacional de Crédito Agríc~ 

la, S. A., y Banco Nacional de Crédito Ejidal, se obtuvieron 



e i c 1 o Superficie 
Ejidal en 

Ha. 

Primavera-verano 
temprano 267 

Primavera-verano 
tardío 602 

Suma parcial 879 

Soca 110 

Total 989 
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DISTRITO DE RIEGO 04 

CULTIVO DE SORGO GRANO 

Núm. de Superficie 
Ejidat~ particular 
rios en Ha. 

49 14 803 

100 1 047 

149 15 850 

18 2 926 

167 18 776 

Núm. de 
colonos 

783 

53 

836 

55 

891 

FUENTE: Investigaci6n'directa y Secretaría de Recursos Hidráulicos. 

----------_." ..... " --------~~." 

Superficie Total de be 
total culti neficiarios -vada Ha. 

15 070 832 

1 649 153 

16 719 985 

. -3 036 68 

19 755 1 053 
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las siguientes cifras con respecto a sorgo grano cultivado 
en 1973.-

a) Personas con crédito 
bancario 

520 colonos y pequeños propie
tarios 

85 ejidatarios 

Total-~· 605 

b) Personas con crédito 
bancario 

321 colonos y pequeños propie
tarios 

(estimada) 59 ejidatarios 

Total 380 

c) Superficie cultivada 
con crédito bancario 9 692 Ha. de colonos y pequeños 

propietarios 

____ ~5~14 __ . Ha. ejidales~ 

Total 10 206 

d)·Superficie cultivada 6 158 Ha. de colonos y pequeños 
sin crédito bancario propietarios 

355 Ha. ejidales 
Total 6 513 

e) Personas con seguro 549 colonos y pequeños propie-
agrícola tarios. 

85 ejidatarios -----
Total 634 

f) Superficie asegurada 10 406 Ha. de colonos y pequeños 
propietarios. 

_____ 5_1~4_ Ha. ejidales 
Total 10 920 
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g) Superficie total cultivada 

h) NUmero total de agricultores que 
cultivaron sorg-o- grano 

16 719 Ha. 

980 

Con respecto a las anteriores cifras reunidas se 

presentan las siguientes consideraciones:' 

a).' Los colonos con créditos del Bangríco1a tienen 

acreditada una superficie promedio de 18.5 Ha. 

cada uno si se considera que los derechos de 

agua son idealmente de 15 Ha., debería haber 

una superficie para beneficiar a un mínimo de 

usuarios con 10 que se advierte una concentra

ci6n de más de 646 derechos de agua en manos de 

520 colonos. Lo anterior permite calcular una 

re1aci6n promedio de 1.24 derechos de agua por 

colono; en la investigaci6n directa esta re1a

ci6n fue de 2.9 derechos de agua por colono, 10 

que es aceptable si se considera que el banco 

otorga crédito prácticamente a todos los solici 

tantes, los que en muchos casos representan a 

los miembros de una familia y por otra parte el 

hecho que los derechos de agua son para superfi 

cies menores a 15 Ha. 

b) Los ejidatarios con crédito del Banjida1, tie

nen acreditada una superficie promedio de 6.0 

Ha. 
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cada uno, 10 que denota un mayor control de par

te de los organismos que controlan el ejido y 

una coincidencia con la superficie concesionada. 

c) Existe un pequeño grupo de 29 'colonos y peque -

ños propietarios que trabajan con cr~dito parti 

cular pero que utilizan el seguro agrícola, de 

ello 8 trabajan sus tierras con bombeo directo 

de las aguas del río, ~stos tienen asegurada una 

superficie de 387 Ha., 10 que les da un promedio 

de 48.3 Ha. para cada uno. El costo del seguro 

agrícola en sorgo grano era de $ 62.15 para el 

ejidatario y $ 85.00 para particulares. 

d) La superficie agrícola cultivada con sorgo gra

no debería idealmente beneficiar a un mínimo de 

1 054 colonos en lugar de 836; mientras que en 

el aspecto ejidal guarda concordancia benefi

ciando a 148 ejidatarios. 

e) El 38.2 % de los colonos que cultivaron sorgo 

gra1!0 carecen de crédito bancario de avío. 

f) El 40.9 % de los ejidatarios que cultivan sorgo 

grano carecen de cr~dito bancario de avío. 

g) El hecho que est~n fuera de créditos bancarios 

se debe a que en su mayoría trabajan con otras 

fuentes crediticias particulares, ya que: 



47 

han perdido tres cosechas con crédito bancario; 

no han pagado el crédito concedido durante tres 

años; 

o bien porque su derecho de agua guarda una si

tuaci6n irregular ante la Secret~ría de la Refor

ma Agraria y Colonización. ~.~ 

h) El 57.9 de la superficie de colonos y p~queños 

prop~etarios tiene crédito' bancario de avío. 

i) El 59.1 % de la superficie total ejidal posee 

crédito bancario de avío. 

Los créditos para este cereal, que otorgarán los 

bancos dUrante el presente-cCiclo_ primavera-ver.ano t.emprang..::_-:--

1974, en marzo aún no habían sido autorizados 10 que origi

na ·protestas y entorpecimientos en las labores agrícolas. 

Para el ciclo primavera-verano1974 se acord6 cul

tivar 12 000 Ha. de sorgo grano temprano y 1 500 Ha. de sor

go grano tardío • Sobre, la seca de sorgo no existe ningún 

acuerdo, quedando al criterio del agricultor. 

Tanto el año pasado como el presente (1973-1974) 

se han aplicado los mismos calendarios· de cultiV'o para sorgo 

grano temprano, la siembra se program6 del 10. de marzo al 

15 de abril, para cosecharlo á mediados de junio, mientras 

que para sorgo grano tardío la siembra se program6 del 15 de 
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junio.al 31 de julio, para cosecharlo en los últimos días de 

octubre y primeros de noviembre. En la realizaci6n de este 

cultivo se tienen las siguientes fases y costos de labor: 

DISTRITO DE RIEGO 04 " DON MARTIN tt 

Sorgo~grano¡- ciclo primavera-verano -temprano y tardío,-- 1973 -- ~_ .. 

Fases de cultivo y CO&tos de producci6n por hectárea' 

Fases de cultivo 

Barbecho 

Melgueo, bordeo o sarqueo 

Pegado de bordos 

Riego de preparaci6n 

Regadores 

Fer.tilizantes 

Fertilizaci6n 

Rastra 

Semilla 

Siembra 

1° Cultivo o deshierbe 

Primer riego de auxilio 

Regadores 

2° Cultivo o deshierbe 

Insecticidas 

Costo 
Mínimo en Kg 

$ 

120.00 

50.00 

10.00 

35.00 

30.00 

225.00 

40.00 

40.00 

120.00 

50.00 

25.00 

35.00 

30.00 

25.00 

00.00 

160 

66 

13 

47 

41 

300 

53 

53 

160 

66 

33 

47 

41 

33 

Aplicaci6n de insecticida 25.00 33 

Costo 
Máximo en Kg 

$ 

120.00 

70.00 

15.00 

35.00 

40.00 

348.00 

45.00 

70.00 

160.00 

70.00 

50.00 

35.00 

40.00 

50.00 

48.00 

40.00 

160 

93 

20 

47 

53 

465 

60 

93 

213 

93 

67 

47 

53 . 

67 

64 

53 
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Fases de labor Costo Costo 

Mínimo en Kg Máximo en Kg 
$ $ 

Segundo riego de auxilio 35.00 47 35.00 47 

Regadores 30.00 41 1+0.00 53 

Trilla 150.00 200 150.00 200 

S u m a 1 075.00 1 4:33Kg 1 461.00 1 948 Kg 

Otros gastos -::; :~~.~ 

Limpia de asequías 25.00 33 25.00 33 

Cruza (después del 
sarqueo ) 70.00 93 

Flete por acarreo de 
fertilizante 6.00 8 

Flete por~acarreo de, 
semilla 1.00 1 

TerS!er riego de auxilio 35.00 47 35.00 47 

Regadores 40.00 53 

Pajareo 25.00 33 

Pago por alquiler de 
1 Ha. 200.00 267 

Seguro Agrícola 85.00 114 

Recaudación de rentas 

del Estado 2.40 3 

Réditos del crédito 126.00 168 



Fases de labor 

Costo total bruto 

Valor de la produc-
ci6n _( 3 000 Kg./Ha.) 

Valor de la produc-
ci6n con rendimientos 
máximos 
( 5 000 Kg/Ha.) 

Utilidad promedio con 
rendimiento mínimo 

Utilidad promedio con 
rendimiento máximo 

1 

2 
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Costo 
MÍnimo en Kg 

$ 

135.00 1 513 

250.00 30 000 

1 115.00 1 487 

Costo 
Máximo en Kg 

$ 

2 076.00 2 768 

3 750.00 5 000 

1 674.00 2 232 

Observaci6n:valor de producci6n considerado $ 750.00 tone
lada.' _co' __ . 

FUENTE: informaci6n directa del Distritode Riego. 

Las columnas correspondientes a costo mínimo y má 

ximo en kilogramos se incluyeron previendo l6gicas futuras 

variaciones en el precio de sorgo grano y con ello del costo 

de maquila; con estos datos se pretende: 

~~~ darle una vigencia practicamente permanente 

tener una base de datos para establecer compara

ciones con otras épocas (pasadas o futuras) 

tener una referencia, para que en caso de variar 
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los precios de sorgo grano, sea posible determi

nar nuevos y justos costos de maquila. 

Esta consideraci6n es común a los cuadros de sorgo 

escoba, trigo y maíz, que se presentan en las páginas si-. 
guientes. 

Ha de subrayarse que la utilidad en áreas con rendi )" 

miento mínimo en números relativos, representa el 49.6 % del 

valor de venta de la producci6n; en contraste la utilidad 

con rendimiento máximo, que para lograrlo pone en práctica 

las fases consideradas como " Otros gastos ", es de 44.6 % . 

Esta observaci6n es conocida empiricamente por los agricultQ 

res, misma que emplean, como argumento para no hacer " Otros 

gastos" • 

te: 

Las fases de labor se realizan de la forma siguie~ 

Barbecho con arado tirado con tractor a una profug 

didad de 20 a 30 cm., estimándose que puede rotu

rarse de 3 a 5 Ha. por día, de acuerdo con la poten

cia del tractor. El precio de $ 120.00 ha estado 

vigente desde 1960 aproximadamente y aun considerag 

do que es común esta cuota, ya los maqui1adoras pi 

den en todos los casos $ 140.00 Y se les paga 

$ 120.00, pero es posible que esa cuota sea exigi

da y común en 1975, así como la de $ 70.00 en las 

.~-- -~-_.~-~ -_. 
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otras labores. 

Melgueo y bordeo o sarqueo~ se utilizan bordeado

ras de diferentes tipos tirados por tractor, ha

ciendo los bordes a una distancia de 8 a 16 metros, 

dependiendo este de la pendiente del terreno; el 

sarqueo se hace con arados'tirádos por 'tractor o 

por tracción equina; los surcos se trazan dentro 

de las amelgas a una distancia entre 80 y 90 cm. 

Se estima que un tractor hace esta labor en 10 o 

12 Ha. por día. 

Pegado de bordos, lo realiza el campesino con ayu

da de.una pala de.mano, tiene.comofin.evitar las 

fugas de agua. 

Arreglo de regaderas, lo hace el campesino y con

siste en limpiar y rectificar las asequias de la 

hectárea a cultivar. 

Riego de preparaci6n, cubre una cuota de $ 35.00 

por derecho de agua. 

Regadores lo hace generalmente el agricultor; cuan 

do paga por ello el precio fluctúa en funci6n de 

la cantidad de agua de que se disponga, se aplica 
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una lámina de 30 cm. 

Fertilizantes, se adquiere el que es recomendado 

por el Ing. extensionista. 

Fertilización, se tira a mano; excepcionalmente se 

hace con tractores equipados con reguiles o espol

voreadoras. 

Rastra, un 95 % lo hace con tractores equipados 

con rastra de picos a fin de incorporar el fertili 

zante y evitar pérdida de humedad por evaporación 

o capilaridad preparando a la vez la cama de siem

bra. Se considera que un tractor rastrea de 10 a 12 

Ha. por día. 

Semilla, se adquiere la que es rec?mendada por el 

Comité Estatal Agrícola, de la cual se tengan exis 

tencias en el mercado. 

Siembra, el 40 % aproximadamente lo hace con sem

bradoras tiradas con tractor, los ejidatarios lo 

hacen a mano, la profundidad de siembra varía se

gún la humedad y tipo de suelo. La densidad de 

siembra recomendada es 15 Kg/Ha., la aplicada es de 

18 a 20 Kg/Ha; se estima que un tractor puede sem-
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brar de 10 a12 Ha. al día. Se tienen 10 tractores 

con aditamentos para sembrar y fertilizar en una 

operaci6n, con ello se economiza tiempo y dinero a 

la vez que se da homogenidad a estas labores, has

ta ahora los resultados han sido 6ptimos y han mo

tivado solicitudes de créditos para compra de ma

quinaria similar •. 

Primer cultivo o deshierbe, se efectúa pasando es

cardillas o cultivadoras tiradas por tractor a fin 

de eliminar malas hierbas y conservar la tierra 

suelta, un 35 % de los agricultores lo hacen con 

tractor, un 15 % lo hacen con azad6n; se estima 

que 1,rº.-t:raG_to~-.puede~·4eshierbar-de-l~a12 Ha.-- ---

Primer riego de auxilio, se cubre la misma cuota 

de $ 35.00 obligatoriamente, aun en el caso de que 

se tenga una precipitaci6n que la substituya. 

Regadores, la misma consideraci6n que en el riego 

de preparaci6n, s6lo que se utiliza una lámina de 

agua de 15'a 20 cm. 

Segundo cul~ivo o deshierbe~ consideraci6n similar 

a la del 1 0 cultivo. 

Insecticida, de acuerdo con la plaga el extensio-

--,:;' .. ----._----
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nista recomienda el más adecuado, su aplicación se 

hace con bombas aspersoras manuales cuando son lí

quidos o bien al baleo cuando son granulados. Las 

superficies afectadas fluctuaron del 30 al 35 % 10 

cal izándose mayores infestaciones en las áreas ve

cinas al río y a la presa. 

Segundo riego de auxilio, se da aproximadamente 20 

días después del anterior, cuando la planta está 

en floración, rara vez se da un tercer riego. 

Regadores, consideración similar a la del riego de 
. , preparaCl.on. 

Trilla, se hace con trilladoras de tracción mecáni 

ca. Se estima que una trilladora puede cosechar de 

12 a 13 Ha. por día. 

Otras labores y gastos que se realizan son: 

Limpia de asequias que realiza el agricultor. 
, 

La cruza que sólo hacen eventualmente aquellos 

agricultores que tienen tractor. 

Flete por acarreo de fertilizantes, 10 hacen las 

numerosas camionetas de carga a un costo de $ 1.00 por bolsa 
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Tercer riego de auxilio es aplicado excepcionalme~ 

te siendo ello sujeto a elementos y factores meteo 

rológicos. 

Pajáreo, como consecuencia de las parvadas de páj~ 

ros que se presentan después de la siembra se paga 

a una persona para'espantar los pájaros. 

Trilla, no menos del 40 % (estimado) obtiene más 

de 3 toneladas por hectárea, lo que hace que aumen 

te el costo en $ 50.00 más por tonelada o fracción 

que exceda a 3 toneladas. 

Pago por alquiler de una hectárea con derecho de 

agua, poco más del 21 % de la superficie cultivada 

con sorgo es' alquiladao r 

Seguro Agrícola de las 16 719 Ha. cultivadas con 

sorgo grano, 10 920 Ha. se aseguraron; el resto no 

lo hizo en parte por ser independientes y en parte 

por limitaciones económicas. 

Recaudación de rentas, los colonos y pequeños pro-

pietarios pagan anualmente 8 % (ocho al millar) so 
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bre 'un avalúo hecho en 1940, el que considera el 

costo promedio de una hectárea en $ 300.00 lo que 

da una contribución de $ 2.40 por Ha. Los ejidata

rios están exentos de este pago desde 1971. 

Réditos de avío el 65.3 % de la superficie cultiv~ 

da paga un rédito del 9 % sobre el monto total del 

crédito de avío. 

La correcta aplicación de estas fases de labor, im 

plica diversos problemas técnicos, económicos y so 

ciales, haciéndose al respecto las siguiente consi 

deraciones: 

Los agricultores han apreciado los beneficios de 

la. maquinización agrícola, lo que se refleja en el hecho de 

que 95 % utilizan la tracción mecánica para barbecho, cruza, 

bordeo y rastreo, mientras que el 5 % utiliza aun tracción 

animal. Estas cifras se h~n logrado durante los últimos 5 

años influenciadas por la fiebre equina que diezmo este ti -

po de ganado, regionalmente utilizado para las labores agrí

colas; es en el sector ejidal donde en mayor grado se utili

za la tracción animal. 

El incremento de las áreas de cultivo, motivada 

por las mayores precipitaciones de 1971 (aumentaron de 9 a 

15 Ha. por derecho de agua) acentuó las necesidades de maqui 
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naria agrícola, básicamente durante el ciclo primavera vera

no 1973, en que además del sorgo grano se hicieron otros cul 

tivos que ocuparon en total 15 878 Ha. 

En un muestreo directo se obtuvieron los siguien

tes datos sobre el número de tractores existentes en el Dis-

trito de Riego en 1974. 

Colonos y pequeños propietarios 

Primera unidad 

Segunda unidad 

Tercera unidad 

Ejidatarios 

Ejido de Nuevo Anáhuac 

Ejido de Nuevo Rodríguez 

Ejido de Camarones 

S u m a 

FUENTE: Investigaci6n directa. 

Núm. de tractores 

33 

25 

65 

1 

4 

2 

130 

Este número de tractores es insuficiente para las 

labores que se realizan, sobre todo si se considera que s6lo 

45 de ellos están equipados para toda clase de maquilas y 

además tiene menos de cinco años de trabajo; el resto está 
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medianamente equipado y por el tiempo que han trabajado, re

quieren de un mayo-r mantenimiento. 

Aunque se han traído maquiladoras foráneas, sobre 

todo para el sector ejidal ( 14 tractores durante 1972) es

tos son muy eventuales debido_ a lo tardado en los trámites 

administrativos en'el Banco para el pago de la labor efectu~ 

da, aunado ello a que en los municipios vecinos se paga un 

poco más ($ 160.-00 por barbecho, $ 80.00 otras labores). 

Lo que determina que las maquilas con tractores 

sean realizadas con limitaciones tanto por la disponibilidad 

de maquinaria agrícola como por la tardanza de las ministra

ciones en los créditos bancarios correspondientes a maquilas. 

La roturación de los suelos, en la mayor parte de 

las parcelas, no se aplica correctamente, ya que debiéndose 

efectuar entre septiembre y noviembre, se realiza entre ene

ro y febrero, lo que no permite la intemperizaci6n, aerea

ción y remoci6n del suelo a la que debe estar sujeto durante 

el invierno, según los agricultores ello tiene su origen en 

la falta de créditos, los que deberían concederse desde sep

tiembre del año anterior al de cultivo. 

La aplicaci6n de los riegos, de acuerdo con el ca

lendario elaborado técnicamente por especialistas locales de 

la S.R.H., sufre retrasos debido a que las tierras no están 
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preparadas para recibirlo. Así en el presente ciclo agrícola 

primavera-verano temprano, se plane6 el riego de preparaci6n 

del sorgo grano del 10 de febrero al 2 de marzo, pero se apli 

c6 del 20 de febrero al 13 de marzo, en lo que respecta al 

primer riego de auxilio, éste se plane6 aplicar del 6 al 21 

de abril, pero se regará del 15 de abril~al 1 de mayo. 

Las condiciones an~eriores, son consecuencia de la 

falta de medios econ6micos para realizar a tiempo la prepar§;. 

ci6n de la tierra; a la carencia de equipo mecánico para 

efectuar las labores así corno a la negligencia de los agri

cultores ante los trámites bancarios. 

La semilla híbrida mejorada de sorgo grano, es em

pleada por el 100 % de los agricultores. De acuerdo con los 

resultados obtenidos en el ciclo anterior, el Comité Agríco

la Estatal programa las variedades que hande cultivarse, tag 

to en 1973 corno en el presente ciclo, se emplearán las vari~ 

dades Rico, Ail1.ak R-12 Y Pioner. Estas variedades son solici

tadas a los Bancos a través de comités, en que se agrupan 

tanto colonos como ejidatarios, lo que requiere acuerdos y 

trámites, que aun haciéndose anticipadamente en ocasiones re 

sulta infructuoso, ya que esta sujeto a la autorizaci6n del 

Banco por una parte y a que en ese momento en el mercado se 

tengan existencias de la variedad solicitada; en el caso co

mún de que no puede surtirse la semilla seleccionada, es ne
cesario otros acuerdos y trámites. 
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Para el ciclo 1974 los'ejidatarios solicitaron al 

Banjidal la variedad Rico, en la que han visto empíricamen

te que es más resistente a la humedad, más dura y menos afe~ 

tada por los pájaros y por obtener rendimientos 20 % mayores 

estimados a los obtenidos con la variedad; pero finalmente 

fue la Amak R-12 la que les fue entregada. 

Los agricultores (colonos y ejidatarios) que no 

son sujetos a crédito bancario, dan preferencia a la varie

dad Rico, la cual adquieren en las casas comerciales de Cd. 

Anáhuac, que son abastecidas por: Comercial Semillera, S.A., 

de Sinaloa y Asgrow Mexicana, S. A., compañía que tiene su 

sede en Matamoros, Tamps., y cuyo distribuidor es la Casa 

Montemayor ( principal comerciante local ). 

En los ciclos agrícolas de 1973, se cultivaron 

7 701 Ha. (46.1 %) con variedad Rico, 6 353 Ha. (38.0 %) con 

variedad Amak R-12 y 2 665 Ha. (15.9 %) con variedad Pioner. 

El servicio de extensionismo de la S.A.G., reco -, 

mienda una densidad de 15 Kg/Ha., cantidad que ministran los 

Bancos a los campesinos sujetos a crédito, sin embargo la e~ 

perimentación empírica da como resultado que se siembren de 

18 a 20 Kg/Ha., de esta cantidad, estiman los agricultores 

que se pierden de 3 a 5 Kg. por diversas causas (exceso de 

humedad, plagas, enfermedades, pájaros, etc.). 
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Hasta ahora se carecen -de campos de experimenta -

ción agrícola, pero no ha sido sino hasta 1972 que se tuvo 

un servicio de extensionismo _con ingenieros agrónomos radi

cados en Cd. Anáhuac que ahora organizan las experimentaci~ 

nes, por lo que es posible esperar futuros resultados. 

DISTRITO DE RIEGO 04 

SORGO GRANO 

1 9 7 3 

Variedad Superficie Relativo (%) Cantidad aplicada tone-
en Ha. respecto al ladas de semillas 

total 
15Kg/Ha. 18Kg/Ha. 20Kg/Ha. 

Rico 7 701- 46.1 115 515 138 618 154 020 

Ama k R-12 6 353 38.0 95 295 114 354 127 

Pioner 2 665 15.9 39 975 47 970 53 

S u rn a 16 719 100.0 % 

FUENTE: S. R. H., investigación directa. 

El uso de fertilizantes es común, tanto entre colonos 

como entre ejidatarios, así en los dos ciclos de 1973; de 

acuerdo con cifras del servicio de extensión agrícola de la 

S.A.G., a 16 113 Ha. (94.4 % de la superficie cultivada con 

sorgo) le fueron aplicados fertilizantes, en las 606 Ha. 

(3.6 % ) restantes no se fertilizó, ya que los agricultores 

060 

300 
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estimaron que no era necesario ya que fueron cultivadas en 

el ciclo de tardío, en suelos de buena calidad que habían si 

do fertilizados para el cultivo de trigo en el ciclo ante -

rior, 10 que de hecho establecía una rotación que hacia nece 

saria la fertilización bianual. 

Los fertilizantes aplicados para sorgo-grano son co

munes para todos los cultivos Y ciclos agrícolas, los exten

sionistas los recomiendan basados en estudios de suelos para 

el norte del país, careciendo de investigación edáfica local 

y por tanto de una base técnica específica. 

Estos fertilizantes son 88-37-00 compuesto con urea 

y fórmula 18-46-0 granulado, 92-00-00 urea al 46 % granula

da~ 98-00-00 gas amoníaco anhidro al 82 %. Los fertilizantes 

granulados tienen una mayor aceptació'n aplicándose en las can 

tidades siguientes: 

-88-37-00, 240 Kg/Ha; <160 Kg./Ha. ,de urea, más 

80 Kg./Ha. de la fórmula 18-46-0., $ 1.87 Kg. 

92-00-00, 200 Kg./Ha., de urea al 46 %, $ 1.67 Kg. 

98-00-00, 120 Kg./Ha. de amoníaco anhidro al 82 %, 

$ 1.64 Kg. 

Con respecto a la aplicación de fertilizantes se pre

sentan las siguientes consideraciones. 
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a) El fertilizante de amoníaco anhidro no es aplica

da en 10 que se considera suelos salinos; se pie~ 

sa que hay tendencia hacia la salinidad de los su~ 

los ( no existe ninguna estimaci6n sobre el área . 

considerada con elevada salinidad). Además para la -

aplicaci6n de este fertilizante es necesario un 

tractor el cual es difícil conseguir con el equipo 

necesario, además el hecho de no ser visible hace 

desconfiar a los agricultores que desconocen las 

técnicas de su aplicaci6n. 

b) Los fertilizantes granulados son aplicados por los 

agricultores, cuando éstos tienen un derecho de 

agua,éstos chorrean el fertilizante y posterior -

mente rastrean para incorporarlo. 

c) Los Bancos que refaccionan a los agricultores tie

nen limitaciones en la adquisici6n de fertilizante, 

por lo que en algunos casos (los agricultores que 

se presentan al final) dan al fertilizante en dos 

ministraciones, la primera para aplicarse durante 

la fase normal y la otra para aplicarse entre el 

primer y segundo riego, después del primer cultivo. 

También se tiene aislados casos de agricultores que 

trabajan con medios propios, que efectúan la ferti

lizací6n en dos etapas o tardíamente. Cuando se fer 

ti1iza dos veces o tardiamente se emplean granulados. 
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c) El Banjida1, considerando la pobreza de los suelos 

da de 30 a 40 Kg, más de fertilizante por Ha; sin 

embargo los ejidatarios han experimentado empíri

camente que obtienen los mismos resultados tiran

do de 150 a 180 Kg./Ha., y que el fertilizante m~s 

barato que es el de urea ($ 1.65 por Kg.) da los 

mismos resultados. Esto origina que los ejidat'a -

rios vendan los excedentes ministrados a menos de 

la mitad de su precio ( de $ 30.00 a $ 35.00 bolsa 

de 40 Kg. cuyo costo es de $ 66.80 a $ 75.20), los' 

compradores son generalmente personas que carecen 

de créditos bancarios. No sería posible que 10 con 

servaran debido a que carecen de bodegas, y sus ca 

sas son pequeñas. Entre los colonos, también se 

aplican de 150 a 180 Kg./Ha., y se tienen exceden~ 

tes pero no se registran ventas marginales debido 

a que generalmente es empleado en áreas no refac

cionadas. 

d) Dentro del sector de colonos que trabajan fuera de 

los créditos bancarios, así como aquellos que cueg 

tan con tractor propio y equipado, efect1~an la 

siembra y fertilización en una sola operación, 10 

que disminuye sus costos ya que en lugar de pagar 

$ 120.00 en el mejor caso por fertilización y 

siembra, sólo pagan de $ 70.00 a $ 80.00 por esta 
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labor unitaria. 

Los insecticidas son aplicados en los casos en que 

se presentan plagas; no se encontraron agricultores renuen

tes a su uso en caso de plagas. 

El sorgo grano es atacado principalmente durante 

el ciclo primavera-verano-temprano principalmente por trips

trips tobaci, pulg6n aplis spp y mosca midge; estas plagas 

comienzan en marzo y llegan a su paroxismo en mayo, conti

nuando hasta desaparecer en agosto, afectando sobre todo a 

las ~reas vecinas al canal principal. 

Dúrante el ciclo primavera-verano 1971, se presen

t6 una fuerte infestación de mosca midge, que fue combatida 

con fumigaciones aéreas, con un compuesto de 1 lt de para

tión etílico en 500 litros de agua, para ello se trajeron 3 

avionetas de Ta.maulipas que realizaron 2 aplicaciones sobre 

la misma área pagándose $ 70.00 por Ha .. , lo que incluía el 

costo del insecticida. 

Para contratar una avioneta es necesario que fumi

gue un mínimo de 30 Ha.; en esa ocasión fueron traídas por 

el Banjidal y por grupos de colonos, sin que hasta la fecha 

haya sido necesaria nuevamente su contratación. 

Durante el presente ciclo 1974, se est~ presentan-
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do la plaga del pulgón en áreas vecinas al canal principal

lo que tambi~n ocurrió en todas las variedades en 1973. Para 

combatirlo se utilizó paratión etílico al 10 % Y parati6n ~ 

tílico al 2 %; estos se aplican en cantidades de 15 Kg./Ha. 

con un costo de $ 48.00 ( $ 3.20 Kg.). Contra esta plaga se 

tiene la ayuda de la catarina que consume pulgón y que no da 

ña al sorgo, pero su cantidad es reducida e insuficiente. 

Otros insecticidas empleados son para el pulgón 

Sedimol 500 y Parametox~ los que se recomiendan en cantida

des de 15.Kg./Ha., el primero tiene un costo de $ 49.15 

($ 3.30 Kg.), el segundo al momento de hacer la investiga

ci6n no había existencia y se desconocía su cotización; para 

el gusano cogoyero se recomienda Serrín al 5 % en cantidades 

de 20 Kg./Ha. con un costo de $ 82.00 ( $ 4.10 Kg.). 

Estos insecticidas son distribuídos por comercian

tes de Cd. An.áhuac y por los Bancos, siendo adquiridos en Ciu 

dad Mier, Matamoros y Laredo, Tamp. 

Con respecto a enfermedades, durante el ciclo pri

mavera-verano temprano 1973, se presentó muerro rojo (colle

totrichum facatum) que atacó la variedad Pioner, sin que fue 

ra posible su control. 

También se presentó clorosis, la que es tradicio

nal, para ella se recomienda la aplicación de una solución 
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de 1 Kg. de sulfato ferroso en 15 litros de agua, aplicándo

se con espo1voreadoras en donde se presentan manchones de 

clorosis, sin embargo esta recomendación no es practicada co 

rnunrnente. Las excepciones son los colonos con varios dere -

chos de agua, que la aplican antes de la siembra o bien a les 

15, 30 Y 45 días despu~s de ésta. 

La aplicación tanto de insecticidas corno de mejor~ 

dores, la hacen los agricultores o bien una persona a razón 

de 2 Ha. por día a un costo de $ 25.00 día. 

En algunas parcelas, principalmente ejida1es se 

tiene infestaciones de pasto Johnson (Sorgum a1epensis) que 

fue introducido involuntariamente por los agricultores, al 

encontrarse la semilla de es te pas Lo reV1..1e1 ta con la de sor'· 

go grano certificado que se sembró entre 1969 y 1970. Ver -

sión del dominio público en Cd. Anáhuac. Su raíz profunda le 

da resistencia a herricidas y pe~nnanencia. Su erradicación 

sería muy difícil a causa de la pI"ofundidad de su raíz. La 

época en que logra su mayor desarrollo coincide con el ciclo 

primavera verano, limitando la superficie agrícola. No fue 

posible apreciar la superficie infestada, debido al oculta

miento motivado por la ca~ce1aci6n de crédito bancario, en el 

caso de presentarse esta plaga. 

El servicio de sanidad y control de plagas y ente,E 

medades se inició en 1972 y basa sus recomendaciones en un 
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muestreo directo del área afectada. 

La trilla del sorgo grano es efectuada en su tota

lidad por trilladoras. En el Distrito de Riego, hay 34 máqui 

nas trilladoras, todas ellas de colonos, por lo que son nece

sarios maquiladores foráneos. Durante la cosecha del ciclo 

primavera-verano temprano, según estimaciones de funciona

rios y técnicos locales, se tenían de 100 a 120 trilladoras; 

sin embargo si se considera que una trilladora maquila 12 Ha. 

por día y que la trilla se hizo en 20 días bastarían con 63 

máquinas en total, ésto hace necesario 30 trilladoras forá

neas. Debe hacerse notar que otros cultivos de primavera-ve

rano temprano se cosechan a mano. 

-En lo que respecta a flete de acarreo de la parce

la a Ciudad Anáhuac, centro receptor de todo el Distrito de 

Riego, no se tiene problema, ya que los maquiladores forá

neos de la trilla traen su equipo de fletes. La cantidad que 

se paga por tonelada transportada es fijada por las autori

dades locales y agricultores, los que han establecido la si'

guiente tarifa. 

- de 1 a 5 Km $ 15eOO 

- de 5 a 10 K111 $ 20.00 

- de 10 a 18 K111 $ 23.00 

- de 18 a 25 Km $ 25.00 

Los ki16metros subsecuentes se cobran a $ 1.00 to-
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nelada-kilómetro recorrido; para los ejidos se tiene una ta

rifa unitaria de $ 33.00 de la parcela a Cd. Anáhuac, siendo 

el resultado de un kilometraje promedio obtenido del punto 

ejidal, rrrás próximo a Cd. fuláhuac, que dista 27 ~n. y el más 

distante a 36 ~. 

Las ventas de sorgo grano, son hechas por comités 

de venta entre los agricultores sujetos a crédito bancario,y 

en forma independiente los que carecen de éstos. En general 

los colonos se agl~pan alrededor del Comité de Ventas de la 

Asociación de Regantes del Distrito de Riego NOo04. Entre 

los comités locales, éste es el que cuenta con mayores me -

dios económicos y realiza sus investigaciones de precios de 

venta en la Ciudad de Nonterrey; -para el sorgo g~cano hay dos 

compañías interesadas: Purina, S. A. Y MBl ta, S Q A., el pre'

ció logrado en 1973 fue de $ 780000 por tonelada puesta en 

Nonterrey, N. L. Al respecto no existe una estimación sobre 

la cantidad vendida por este medio a Mont:errey, pero en cual 

quier caso fue escasa, ya que el transporte aun por. fe:r:roca

rri1 implica gastos por estibadores, madera para vagones, 

mermas de fleteo que hacen similar la utilidad a la obtenida 

en el caso de vender a los comerciantes locales que en el ci 

clo mencionado· pagaron $ 750.00 tonelada; la cotización su-

bi6 debido a la pérdida de la cosecha en el Valle de lv1'3.tamo-

ros. 

1 .. , ' '- 1 • ... • ... d .Jos eJlQatarlos IOrTt1an tamDlen su cornlte e ven -
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tas, el cual ha realizado estudio de costos, considerando 

además que cada ejidatario quiere estar presente en el momen 

to de la venta, sería imposible aceptar los precios de MOnte

rrey, ya que el desplazamiento hasta esa ciudad de un ejida

tario sería incosteable para él, a más de que lo alejaría de 

su trabajo de vigilar la trilla y los rendimientos obtenidos. 

En suma hay conocimiento entre los campesinos de 

que fuera del municipio se consiguen mejores precios, pero 

que éste se ve compensado por los gastos de fleteo hasta otra 

plaza. 

La CONASUPO,·aunquetambién compra, tiene numero

sas normas de calidad que castigan los precios por tonelada, 

habiendo fluctuado éstos entre $ 660$00 Y $ 680.00 por tone

lada. 

Los comerciantes locales tienen 4 bodegas con una 

capacidad de 3 000 a 4 000 ha. cada una, no siendo posible 

una .L.. • , • • ~ eSLlmaClon exacta por no eXlstlr esta. En total tienen 

una capacidad de almacenaje entr<e 12 000 Y 16 000 toneladas. 

Todo el sorgo grano sale lL"lcia Nonter.cey, s in que 

exista localmente plantas que puedan realizar algí:Ín proceso 

industrial. 

3. Soca de sorgo 
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Al introducir el sorgo grano en el Distrito, se 

considera que técnicamente era posible hacer una segunda co

secha ( soca) con los renuevos obtenidos después de la cose

cha del ciclo primavera'-verano ( 10 que no es posible en el 

ciclo tardío por las bajas temperaturas que se registran des 

pués de su cosecha); en la práctica se ha visto que los agri 

cultores no aplican las prácticas de cultivo recomendadas pa 

ra su óptima obtención, concretándose a las fases imposibles 

de eliminar, propiciando con ello el empobrecimiento de los 

suelos y el desarrollo de plagas que se extienden a las áreas 

vecinas y perjudican los cultivos tardíos. 

Durante 1973 se destinaron 3 030 ha. a la soca de 

sorgo, 10 que representó el 18.1 % de la superficie s embra'

da con sorgo grano en el ciclo primavera --verano. IDS colonos 

y p.equeños propietarios destinaron 2 920 ha. mientras que los 

ejidatarios sólo 110 ha., ninguno de ellos dispuso de c.cédi-

tos bancarios;. lo que no constituye un limitante, ya que los 

costos son muy bajos (;--;11 la forma en (111e se L'ealiz8n. 

Fl 1 , • 1.L. t h :., necno que un ag:Clcu .. Lor op:e 000 por .-Hccr so-

ca es voluntario, limitado generalLl\~nte a la <'1preciación oer 
.[ ,--.-

sonal que tenga, sobre la calidad de su suelo, esto 2S si de 

be descansar o no para el siguiente ciclo agrícola. 

Dentro de las " ,. ," d -r c;" .! a .' l '.. _ '. L 1. C _ S , la superficie cosecha-

da en soca, 2S su,nada al i¡sual que si se tr"l.tara de otra 
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área diferente a la de sorgo grano primavera-verano, lo que 

es injustificado, ya que de hecho constituye una segunda pro 

duce ión de la misma planta en la misma superficie por lo que 

sería más lógico aumentar el rendimiento logrado en la uni

dad de superficie (suma de rendimientos primavera-verano + 

soca). 

La negligencia de los agricultores y la presencia 

de una fuerte infestación de mosca midge ocasionó que se si

niestraran 2 801 ha, sin que fuera posible ni costeable su 

combate. 

Las fases de cultivo que se recomiendan localmente 

para la soca, sus costos y secuencia de aplicación se prese~ 

tan en el siguiente cuadro: 

DISTRITO DE RIEGO 04 If DON MARTIN" 

Soca de sorgo grano, ciclo primavera .- verano temprano, 

1973 

Fases de cultivo y Costos de producción por hectárea. 

Fases de cultivo Costo rnín:i.mo en Costo ' . maXlmo en 

$ Kg. $ Kg 

Siega 50.00 66 50.00 67 

Cultivo o deshierbe 25.00 33 50.00 67 

R· .~ lego de auxilio 35.00 47 35.00 [+"7 

_RJ~g .. ?.,jor·r~s 30.00 41 [~O. 00 53 



Fases de cultivo 

Fertilizantes 

Flete de fertilizante 

Fertilización 

Trilla 

Flete de cosecha 

Costo total bruto 

Valor de la producción 
(rendimiento medio 550 
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Costo mínimo en 

$ 

150.00 

20.00 

310.00 

Kg 

200 

26 

413 

kg/11.a o pérdida total) t¡.12. 50 550 

Utilidad bruta promed::i,o 102.50 137 

pérdida máxima 310.00 413 

Costo mínimo en 

$ 

85$50 

1.20 

25.00 

150300 

35.00 

471.70 

Kg 

114 

2 

33 

200 

46 

629 

Observación: valor de producción considerado $ 7S0aOO tone

lada. 

FUENTE: información directa del Distrito. 

En ninguno de los casos investigados se aplicaron 

las fases de cultivo recomendadas, y por tanto en ninguna se 

hicie:con costos máximos; con respecto a la coluIüna de costos 

mínimos, se deben hacer las siguientes observaciones: 
I 

la siega se llegó a pagar a $ 60000 

.- el deshierbe en todos los casos fue hecho por el 

<:lcrr- i c111'¡"o'y y -uO'y '("""','1"0 C:'-b "'- _ ..... ~." - .1. -" c1 J_ -- _. 

- finalmente los fJetos fluctuaron de $ 20.00 a 



$ 40.00. 

te: 
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Las fases de labor se realizan de la forma siguieg 

Siega.- Se realiza a la vez que se cosecha se tra

za o siega con segadora, quitando la pastura y pro 

piciando el brote de renuevos, lo que constituye 

un 2do. cultivo. 

Cultivo o deshierbe.- La gran mayoría de los agri

cultores 10 hacen con azad6n, la excepci6n son los 

dueBos de tractores. 

Riego de auxilio.~ Se cubre la misma cuota de 

$ 35.00, aun en el caso de tener precipitaciones 

que los s·ubstituyan. 

Reg~dores.- Generalmente la hace el mismo agricul-

tor, utíl iza.ndo una lárnina de 15 a :1.0 cm. 

FertiU.zAnte9~· Se considera que el a.plicado en el 

ciclo anterior es suficiente para la soca, las ex

cepciones son los agricultores con mgs medios eco

n6micos y ~stos lo hacen excepcionalmente aplican-

, cO 1 ~ , 1 00 J ~6 oe urea, por o qu.e se resume que no es 
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Trilla.- Los trilladores tienen una cuota mínima 

fija por ha, lo que constituye un limitante, ya 

que no es costeable cuando los rendimientos son ba 

jos, en ningún caso el precio de la maquila se aba 

te, observándose'-que esta operación es satisfecha 

con las trilladoras locales que la efectúan entre 

los últimos días de octubre y primeros de noviem-

breo 

Con respecto al costo de flete de la parcela a Cd. 

así como de los problemas de mercado, éstos son si-

milares a los expuestos en el sorgo grano del ciclo pr.1.IDiTVe--

ra~verano • 

4. Sorgo escobero 

El cultivo de sorgo escobero 

ciente(é1ente, considerándose localmente que en su intTocluc-

ci6n se tuvo la influencia de la inchlstria escob(~[a del Fi1xni 

cipio de C¿:::tdereyta, N. L., cuya demanda de e.::ta ma.tel:ia pri ,-

rna exct::od:Ló a su producción local, por 10 qne ha bnSCi3do ,ue" 

10 cual ha incrementado las ::ict""L\TLdades secundarias en Cd. 

Ani:lhuac, ya que en pe 

seras que elaboran escob:3s. 

Se hac~:::n dos ciclos de (:ultivo de sorgo escobero: 
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'rimavera 
-erano. 

'ardío 

'otal 

......... _.------_.-"-----
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primavera-verano y tardío; en 1973 se cultivaron 330 hao que 

representan el 1~54 % de la superficie en cultivo, de ellas 

299 ha. se cultivaron en el ciclo primavera-verano y 31 ha. 

en el ciclo tardío. Esta superficie se vi6 afectada por el 

exceso de humedad a consecuencia de una prolongada lluvia de 

verano, lo que siniestro una superficie de 48 ha. 

DISTRITO DE RIEGO 04 

CULTIVO DE SORGO ESCOBE:<.O 

Super(h 
cíe ej}-;. 
dal en 

Ni,lmero de 
ejidat.~ 
ríos 

Sllpe':cf,~ 

cie Dar L ~_ 

Hlímeró de SU.Dccfi 
.l cr._ 

colonos cie to-
Si íper·f.!. Total 
(-: ie to ',.. d(~ ~)(:! '. 

Ha 

o o 

5 3 

5 3 

directa y los r)r()r()~'~~J' --- .t-'J..j _l., .. _ 

ticular 
en Ha. 

299 

26 

3?5 

locales: Banco Nacional de 

I~3.c.J..o-c:a.l 

19 

2 

21 

tal cn.l 
tívada 
(:::(1 Ha 

299 

31 

:330 

t::tll co'~ l:'ft·· 
sccbJ3.da c:ia'" 
en Ha. riO;3 

251 

31 3 

282 

d.e RCCU~20S ~~drSulicos. 

y Banco 

CGTO.O (121 a 
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tienen las siguientes cifras: 

a) Personas sin cr~dito bancario 21 Colonos 

b) Superficie cultivada sin crédito 3 ejidatarios 

bancario 325 Ha. de colonos. 

5 Ha. ejidales 

e) Personas con seguro agrícola 21 Colonos 

O Ejidatarios 

d) Superficie asegurada 324 Ha. de colonos 

O Ha~ ejidales 

e) Superficie siniestrada 48 Hao de colonos 

O l{él ~ ejidales 

De acuerdo con estos datos y las apreciaciones de 

la investigación directa se tfenen las siguientes considera-

cio·nes: 

a) Los Bancos no conceden cr~ditos para este cultivo. 

b) La totalidad de los agricultores cpJ.e cnlti\Tan sor 

1 . 1· 1 .. _.ares, que eXJ.gen como COD2 n::ura e seguco agr"lCO-

la. 

e) La carencia de cr~ditos b~ncarios y el control 

ejercido por monopolistas locales, limitEtn el in-

cremento de este cultivo. 

d) La superficie siniestrada en 1973 (4 8 ha.) DIe de-
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bida al prolongado periodo de lluvia, sin embar 

go s6lo se perdi6 el 50 % de la cosecha en la 

Para los ciclos primavera'~\Terano 1974, el Comité 

Directivo del Drstri to acordó cul ti var 300 ha o dejando opta ,

tivas otras 100 ha. 

Tanto el afio pasado como el presente se han aplj.c~ 

do los mismos c.alel',daxi.os de ('ultivo, la SL 

para el ciclo primavera ver2no del la de febrero al 15 de 

abril para cortarlo en juo.io, mient.:cas qu.e pa'L"a el (~ic:lo tar 

d:lo la siembra es del 1° de junio al 31 de julio paca corta.r 

lo (~ntre octubre y noviembre. 

Los costos de las fases de cultivo que se Rplican 

a la , p.' j L 
pr~(u'\".-i'"""i.(:C.·iOT' (Je "'OTC,-O '--'Q¡'U""'¡"YL""'O .... - \ - - -- .~ 1 _ _ 'J .'- ~5 \ ,,_~ ' __ ' __ JI., ...... son: 

DISTHITO DER1YCO 04 '! 

s{):e~GO 

Fases de cultivo y costos de pl 

F a s (~s de cnli:i.vo (',)~:;:.:j 

Barbecho 

.:;ueo o bordeo y surqueo .í), CO 

'10,00 

32 

13 

3 

;;. ,? 

120000 

60000 

10,.00 

TfcT 
··'---l::> 

32 

16 

3 



Fases de cultivo 

Riego de preparación 

Regadores 

Fertilizante 

Fertilización 

Eastra 

Sc:nlt 11a 

Cultivo o deshierbe 

Primer riego de auxilio 

Regadores 

Segundo riego de auxilio 

CO.cte ( de 5 a 6 person,:::ts) 

s i::08 

Cruza (deSpU(~8 del 
surqueo ) 

Flete por aca~reo de 
fertilizante 

Flete Dor acarreo ... de S(':lIlilla 

Flete por ¿C2lreo de la. 
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Costo mínimo 

$ 

10GOO 

35.00 

30~00 

225.00 

l~O. 00 

l~O 700 

57.00 

50,,00 

25000 

35.00 

30~00 

35.00 

30000 

150,,00 

100.00 

Kg 

3 

9 

8 

59 

10 

10 

15 

13 

7 

9 

8 

9 

8 

39 

7 

26 

Costo máximo 

$ 

10.00 

35.00 

40.00 

3l~8 .00 

45.00 

60~00 

76.00 

60.00 

50.00 

35.00 

35000 

{¡.O ~OO 

1 'SO GOO 

25.00 

.'50,,00 

6,,00 

1,,00 

150.00 

Kg 

3 

9 

10 

91 

12 

16 

20 

16 

13 

9 

10 

9 

10 

39 

7 

13 

2 

1 

39 



Fases de cultivo 

1?ajél:ceo 

Pago por alquiler de 
1° Ha~ 

Rec.audación det'entas 
del Edo. 

Segu'ro l~rícola 

Costo total bruto 

Valor d(~ la produc~· 
ci6n con rendimientos 
~~?~os (:1 (100 ~g/~a) LLcc..!-L....; _ -' x..... ti 

Valor de la produc
ción con rendimientos 
máximos ( 1 500 kg/ha) 

Utilidad bruta máxima 
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Costo mínimo 

$ Kg 

1 097000 ')00 
<"00 

3 800~OO 1 000 

01:." {l(~ 1-) c:)í_c:c.:tl5).1. t:'«, ;_.21~ 

·ci~-?la.cla • 

Cost,o IT,áximo 

$ Kg 

25.00 7 

2.00.00 52 

2. ¿~O 1 

85000 22 

1 758" 1:-0 Ll-62 

5 700.00 1 500 

3 9/~1,60 1 038 

V3. uti.lidad en áreas con rendinüentos mírümos 'r-e'-

presenta, e,a s relativos, el 71.1 % del valor de ven" 

ta ':(~ la Vcoc\ucción; cen rendinl1J':ntos tl;L'Íximos es de 69.1 %a 

~--,----- ---------
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La utilidad es mayor a la obtenida con sorgo grano, trigo ó 

T:laíz, tan.to en números rela_tTvos como absolutos; ello ha mo··· 

tivado :;itn-rtciones conflictiw:ts en[:re usuarios, ya que se 

tiene un límite en cuanto a la superficie que ha de cultivaE 

se, acordado por una asamblea campesina. Compadrazgos y cohe 

cho son frecuentes entre los limitados cultivadores del sor-

~o escoba. 
ü 

La reaJf/acidn de \~ste,s rases de lahor presenta un 

decarrollo y prob tica similar a la ~le tiene el sorgo 

Fertilización.- Se fertiliza la totalidad de la su 

perficie de sorgo escoba, utilizando preferente -

Tl~cnte fc::cLiLLz,::'.I;í:e gTi'iJ1Ilado (92"00"00 y 32'"57-00) 

to, 

le :;:0 La 
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mano de obra debe ser oportuna, 10 que ahora no 

presenta dificultad para conseguir gente dentro 

del perimetro del Distrito. 

La venta de sorgo escoberoest~ organizada local

mente por tres._ comercia!ltes . q~= __ a la vez son colOnos cultiva 

dores de este pr.oducto; éstos compran la producci6n y en su 

mayor parte la envían a los municipios de Cadereyta y Sabi

nas, N. L. el resto se destina a las industrias familiares 

'locales o pien se exporta. 

El princi.pal comprador de esta materia prima ha al 

quilado las antiguas bodegas que ocupaba la Algodonera Echa-
I . 

varria, S. A., a fin de cQnservar mejor el producto mientras 

se vende~ 

En Ciudad Anáhuac hay dos pequeñas empresas artesa-

nales que laboran durante la temporada que sigue al corte en ~ 

la fabricaci6n de escobas, cada una oCllpa tres personas, su 

producci6n es consumida en el mercado l~cal, en los rrtunici-

pios vecinos y en su mayor parte en Monterrey, N. L. 

Debe considerarse la posibilidad de incrementar su 

producci6n . en funci6n de la c:.,\_purtación de sorgo escoba, ya 

sea como materia prima o ya elaborada para 10 que es 6ptima la 

localizaci6n de Ciudad Anáhl,!rlC como centro productor en el 



84 

Estado ,de Nuevo LeeSn. 

5. Sorgo forrajero 

El sorgo forrajero es un cultivo de escasa signifi 

caci6n, practicado por medianos y grandes ganaderos que a la 

vez son colonos. En las 'superficies ejida1esno se practica 

este cultivo. 

Su producci6n es obtenida en los ciclos agrícolas 

primavera-verano y tardío. En 1973, se cultiveS en 73 ha que ' 

ocuparon el 0.35 % de la superficie en cultivo, de ellas 41 

ha. se cultivaron en primavera-verano y 32 ha. en el ciclo 

tardío. Este mismo número de ' hectáreas fueron cultivadas en 

el año anterior. 

e i e 1 o 

Primavera-verano 

Tardío 

Total 

DISTRITO DE RIEGO 04 

Cultivo de sorgo forrajero 

Superficie 
particular 

en Ha. 

41. 

32 

73 

Número de 
colonos 

3 

3 

6 

FUENTES; Investigaci6n directa y Secretaría de Recursos 
Hidráulicos. 



85 

De acuerdo con datos recabados en las institucio

nes bancarias, as! como en la Mutualidad de Seguros Agrícola 

y Ganadero de Nuevo Le6n S. M. de S., se tienen las siguieg 

tes consideraciones: 

Carece totalmente de créditos de avío 

No existe una sola hectárea con seguro agrícola 

Es cultivado únicamente por colonos que además 
son ganaderos 

Para estos colonos la agricultura es una activi
dad complementaria a su principal fin, la ganad~ 
ría. 

El Comité Directivo del Distrito no determin6 el 

nÚlf¡ero de hectáreas destinadas al sorgo forrajero para el 

pr6ximo ciclo agrícola, sin embargo lo incluy6 entre los 

ff otros cultivos lf para los que se aprobaron 100 ha. 

Para este cultivo se aplica el siguiente calenda

rio: ciclo primavera""verano siembra del 20 de febrero al 15 

de abril para cortarlo en junio; ciclo tardío: siembra del 

1° de junio al 31 de julio para cortarlo entre octubre y no

viembre. 

Los costos de las fases de cultivo que se aplican 

a este cultivo son los siguientes: 

--------- ---- ------
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DISTRITO DE RIEGO 04 If DON MARTIN " 

Sorgo forrajero, primavera-verano y tardío, 1973 

Fases de cultivo y costos de producci6n por hectárea 

Fases de cultivo 

Barbecho 

Melgueo o bordeo y surqueo 

Pegado de bordes 

Arreglo de regaderas 

Riego de preparaci6n 

Regadores 

Fertilizante 

Fertilizaci6n 

Rastra 

Semilla 

Siembra 

Cultivo o deshierbe 

Primer riego de auxilio 

Regadores 

Cultivo o deshierbe 

Segundo riego de auxilio 

Regadores 

Corte ( de 5 a 6 personas ) 

º~,~o§ __ g?_~t<?~ 

Limpia de ase~Jias 

Costo en 
$ 

120.00 

60.00 

10.00 

10.00 

35.00 

30.00 

225.00 

40 .. 00 

40.00 

96.00 

50eOO 

25~00 

35.00 

30.00 

25~00 

35.00 

30~00 

150.00 



Fases de cultivo 

Cruza (después del surqueo) 

Pago por alquiler de 1 ha. 

87 

Costo en 
$ 

Recaudaci6n de rentas del Estado.-__ ~... 2.40 

Costo total bruto 1 073.40 

FUENTE: inforwBci6n directa del Distrito de Riego. 

Las fases son similares a las de otros tipos de sor 

go; se carece de valor de la producci6n debido a que existe 

ocultaci6n_rl~ parte de estos colonos y desconocimiento de los 

técnicos locales sobre el rendimiento de una hectárea, lo que 

es ~ambién propiciado debido a que es de~tinado al ganado bo

vino de abasto. Estimaciones de ganaderos señalan una produc

ci6n de 28 a 30 toneladas. 

Durante la investigaci6ndirecta se observ6: 

a) no hay superficie rentada destinada a este cul-

tivo. 

b) la totalidad de la superficie se fertiliza pre

ferentemente con los fertilizantes granulados. 

c) en la totalidad de la superficie sembrada con 
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sorgo forrajero se emplean semillas híbridas, 

variedad sx-ll, en existencia con los comercian 

tes mayoristas. 

d) la producción no es centralizada en Anáhuac, si 

no que es dirigida hacia los ranchos vecinos, 

por lo que puede con~iderarse de autoconsumo. 

Aun considerando que es un cultivo destinado a la 

ganadería, las posibilidades actuales de que se incremente 

con dicho fin son limitadas, por el hecho de que es posible 

hacer praderas artificiales para las que se estudian nuevos 

créditos. 

6. Trigo 

El cultivo de trigo es tradicional en el Distrito 

04, se obtiene solamente en el ciclo de invierno y es, por 

la superficie que ocupa y por el valor de su producción, el 

2do. en importancia ( el primero es el sorgo grano). En el ci 

clo 1971-1972, el trigo se cultivó en 3 478 ha. que represen

taron el 16.8 % de la superficie en cultivo, de esta superfi

cie 1 047 ha. se volvieron a cultivar en el ciclo tardío con 

sorgo grano, restando 2 431 ha. dedicadas al monocultivo de 

trigo (11.7 % de la superficie en cultivo). 

El incremento de la superficie cultivada con trigo 

es debido al aumento de los derechos de agua, de 9 a 15 ha., 
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y a que las áreas cercanas a los cursos fluviales han sido 

infestadas con zacate Johnson ( Sorgum alepensis ) que crece 

en primavera-verano, impidiendo el desarrollo de los culti

vos, mientras que en invierno desaparece permitiendo el cul

tivo de trigo. Esto influy6 en parte para que los ejidata

rios tambi~n adoptaran este cultivo en áreas dedicadas antes 

al sorgo grano. 

DISTRITO DE RIEGO 04 

CULTIVO DE TRIGO 

Ciclo de invierno 1973-1974 

Superficie particular 2 354.0 

Número de colonos 104 

Superficie promedio de colonos 22.6 

Superficie ejidal 1 124.5 

NÚmero de ejidatarios 148 

Superficie promedio por ejidatario 7.6 

Superficie total cultivada 3 478.5 

Número de personas beneficiadas 252 

FUENTE: Investigaci6n directa 

Ha. 

Ha.-

Ha. 

Ha. 

Ha. 

De acuerdo con datos proporcionados por las agen

cias bancarias locales del Banco Nacional de Cr~dito, S. A., 

Banco Nacional de Crédito Ejidal, as! como de la MUtualidad 
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de Seguro s Agrí co la y Ganadero de " Nuevo Le6n "S. M. de S. 

Secretaría de Recursos Hidráulicos y la investigaci6n direc

ta se obtuvieron las siguientes cifras respecto al trigo del 

ciclo invierno 1973-1974. 

a) Personas con crédito bancario 72 Colonos 
133 Ejidatarios 

Total 205 

b) Personas sin crédito bancario 32 Colonos 
15 Ejidatarios 

Total 47 

c) Superficie cultivada con cré-
dito bancario 1 638.0 Ha. de colonos 

1 010.5 Ha. de ejidatarios 

Total 2 648.5 Ha. 

d) Superficie cultivada sin cré-
dito bancario. 716.0 Ha. de colonos 

114.0 Ha. de ejidatarios 

Total 830.0 Ha. 

e) Personas con seguro agrícola 85 Colonos 
133 Ejidatarios 

Total 218 

f) Personas sin seguro agrícola 19 Colonos 
15 Ejidatarios 

Total 34 
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g) Superficie asegurada 2 100.0 Ha. de colonos 
1 010.5 Ha. de ejidatarios 

Total 3 110.5 Ha. 

h) Superficie sin seguro 254.0 Ha. de colonos 
114.0 Ha." de ejidataribs 

Total 368.0 

i) Superficie siniestrada con 
seguro 1 333.0 Ha. de colonos 

782.5 Ha. de ejidatarios 

Total 2 115.5 Ha. 

j) Superficie siniestrada 
sin riego 160 Ha. de colonos 

90 Ha. de ejidatarios 

Total 250 Ha. 

h) Superficie total cul-
tivada 3 478.5 Ha. 

Con base en los datos del anterior cuadro, se tie

nen las siguientes consideraciones: 

a) los colonos tienen una superficie promedio de 27.6 

Ha., ~sto es 12.6 Ha más de las 15 Ha. autorizadas 

por derecho de agua, mientras que para los ejidat~ 

rios se tienen 7.6 ha., lo que es 1.6 ha. mayor a 

la superficie ejidal (6 ha.). Esto permite estable 
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cer una relaci6n de 1.84 derechos de agua por 

colono y 1.26 ejidos por ejidatario. 

b) considerando lo anterior se tiene que 104 colo

nos cultivaron 157 derechos de agua y que 133 

ejidatarios lo hicieron en 187 parcelas ejida

les. Según los comisariados ejidales se tienen 

14 acuerdos de asamblea que permiten a un ejid~ 

tario rentar su parcela a otro por diversos mo

tivos, como edad o en caso de defunci6n o falta 

de medios de la viuda para cultivar su tierra. 

Por lo que respecta a las 40 parcelas ejidales 

restantes se hace por ausentismo principalmen

te. 

c) idealmente la superficie cultivada con trigo d~ 

bería beneficiar 157 colonos y 187 ejidatarios. 

d) el 30.8 % de los colonos que cultivaron trigo 

carecen de cr~dito. 

e) el 10.1 % de los ejidatarios, que cultivaron 

trigo, carece de cr~dito bancario de avío. 

f) el hecho que est~n fuera de cr~dito bancario y 

que en su mayoría trabajen con otras fuentes 
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crediticias particulares es debido a su situa

ci6n irregular ante la Secretaría de la Reforma 

Agraria o bien a que tienen adeudos no saldados 

a los bancos. 

g) el 69.6 % de la superficie de colonos tiene eré 

ditos bancarios de avío. 

h) el 89.9 % de la superficie ejidal tiene crédito 

bancario de avío, debe hacerse incapié en que 

el cultivo de trigo se introdujo a las ~reas 

ejidales en el ciclo de invierno 1971-1972. 

Sobre los créditos otorgados por los bancos para 

el ciclo de invierno 1974-1975, al momento de hacer la inves 

tigaci6n se consideraban confidenciales; sin embargo se esti 

ma que ~stos habían sido incrementados en un 55 % con respec 

to al ciclo anterior, en funci6n de haberse aumentado los de 

rechos de agua, pasando de 9 ha. a 15 ha. 

En el ciclo invierno 1973-1974, se cultivaron 

5 400 ha. sin que al momento de hacer la investigaci6n se hu 

biesen presentado siniestros. Para el ciclo 1974-1975, el Co 

mité del Distrito de Riego había acordado cultivar 10 000 ha. 

Tanto el ciclo pasado como para el pr6ximo, se ha 
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aplicado el mismo calendario de cultivo, siembra del 15 de 

noviembre al 31 de diciembre para cosecharlo durante el mes 

de abril. En el cultivo de este cereal se tienen las siguieg 

tes fases de cultivo con sus costos: 

DISTRITO DE RIEGO 04 " DON MARTIN " 

Trigo ciclo de invierno 1972-1973 

Fases de cultivo y Costos de Producción por hectárea 

Fases de cultivo Costo mínimo en Costo máximo en 

$ Kg $ Kg 

Barbecho 120.00 131 140.00 153 

Melgueo, bordeo o surqueo 50.00 55 70.00 76 

Pegado de bordos 10.00 11 15.00 17 

Ri~go de preparación 35.00 38 35.00 38 

Regadores 30.00 33 40.00 44 

Fertilizante 300.00 328 336.00 368 

Fertilización 40.00 44 45.00 49 

Rastra 60.00 65 70.00 76 

Semilla 370.80 404 412.00 450 

Siembra 50.00 55 60.00 65 

Cultivo o deshierbe 25.00 27 50.00 55 

Primer riego de auxilio 35.00 38 35.00 38 

Regadores 30.00 33 40.00 44 

Cultivo o deshierbe 25.00 27 50.00 55 

Segundo riego de auxilio 35.00 38 35.00 38 
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Fases de cultivo Costo mínimo en Costo rMximo en 

$ Kg $ Kg 

Regadores 30.00 33 40.00 44 

Trilla 150.00 164 150.00 164 

Flete de acarreo 33000 36 99000 108 

S u m a 1 428.80 1 560 1 722.00 1 882 

Otros gastos 

Limpia de éSequías 25.00 27 25.00 27 

Cruza (después del surqueo) 60.00 65 

Flete por acarreo de 
fertilizante 6.00 7 

Flete por acarreo de semilla 6000 7 

Tercer riego de auxilio 35.00 38 

Regadores 40.00 44 

Pago por alquiler de 1 Ha 200.00 219 

Seguro Agrícola 74.25 82 99.00 108 

Recaudación de rentas 
del Edo. 2.40 2 

Réditos del crédito de avío 131.00 143 

Costo total bruto 1 528.05 1 664 2 326.40 2 542 

Valor de la producción 
promedio 1 372.50 1 479 

Valor de la producción 
máxima 2 745.00 3 000 



Fases de cultivo 

Utilidad bruta prome
dio 1971-1972 

Utilidad bruta con 
rendimiento máximo 

96 

Costo mínimo en 

Kg 

-155.55 170 

Costo máximo en 

Kg 

418.60 458 

Observación: valor de producción calculado a $ 915.00 Ton. 

FUENTE: información directa del Distrito 

El desarrollo y problemática en la aplicación de 

las fases de cultivo, es similar a la descrita en el sorgo 

gr~no, las diferencias que se apreciaron fueron las siguien

tes: 

Maquila.- Todas las fases se hacen con tractor, en 

este cultivo no hay tracción animal, los maquilad2 
, 

res son locales. 

Fertilizantes.- Se aplican 200 Kg. por ha. de urea 

al 45 % granulado, fórmula 92-00-00, o bien 140 kg. 

por ha. de amoniaco anhídro al 82 % gas' fórmula 

98-00-00; los agricultores saben que 200 kg. del 

fertilizante granulado es demasiado debido a que 
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se tira al boleo, por 10 que experimentan ahora 

el sembrado, fertilizaci6n y rastra en una sola 

operaci6n, sin embargo a~n no conocen los resulta

dos. El fertilizante de amoniacoanh!dro, está li

mitado a los suelos no salinos. En las áreas ejida 

les aplicaron la totalidad de la cantidad de ferti 

lizante suministrada por el banco, debido esencial 

mente a que la primera vez que sembraron ( invier

no 1971-1972) se perdi6 la cosecha, el actual ci

clo es el 3 0 y es probable que al conocer empíric~ 

mente los rendimientos, dejen de aplicar las canti 

'dades recomendadas. Debe señalarse que se fertili

za al 100 % de la superficie cultivada con trigo. 

Semilla. -..;;.~ Las .. semillas híbridas son empleadas para 

la siembra del 100 % de la superficie cultivada. 

Al igual que en los otros cultivos, el Comit~ Agrí 

cola Estatal programa las variedades a sembrarse, 

y los agricultores solicitan, de acuerdo con su 

preferencia, la que desean; finalmente los bancos 

adquieren y distribuyen las que se tienen en exis

tencia en el mercado. As! en el ciclo 1971-1972, 

los ejidatarios solicitaron la variedad Jaral, pe

ro al no encontrar en el mercado otra que la Azte

ca, se opt6 por ~sta. 

Las variedades que se tienen son: Azteca F-67, Ja-



98 

ra1 66 Y Bajío S-67, estas son cambiadas cuando se 

presentan plagas a fin de eliminarlas, así antigu~ 

mente predominaba la variedad Lerrna Rojo. 

Los agricultores no sujetos a crédito bancario dan 

preferencia a la variedad Jaral 66, que puede ser 

adquirida en las principales tiendas comerciales de 

Cd. Anáhuac, abastecidas por las mismas casas que 

surten las variedades de sorgo. 

El servicio de extensionismo de la S.A.C., reco -

mienda una densidad de 180 kg. por ha., 10 que mi

nistran los bancos; sin embargo los campesinos siem 

bran 200 kg. por ha., considerando que se pierden 

alrededor de 20 kg., por diversas causas, este com 

p1emento es adquirido con los comerciantes locales. 

DISTRITO DE RIEGO 04 

TRICO 

Variedad Superficie en Relativo (%) Cantidad aplicada en Ton. 
Ha respecto al de semilla. 

total 180 kg/ha. 200 kg/ha 

Azteca F-67 2 103 60.5 . 3 785.40 4 206.00 

Jaral 66 694 20.0 1 318.60 1 388.00 

Bajío S-67 681 19.5 1 225.80 1 362.00 

Insecticidas y plagas. Debido al cambio de varieda-
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des de trigo, así como a las temperaturas de invierno, hay 

escasa incidencia de plagas, las que se han presentado en los 

tres últimos ciclos en pequeña escala son el chahuistle y el 

pulgón, el primero motiva los cambios de variedades, 10 que 

es aceptado por los agricultores como indispensable y el pul 

gón que aparece poco antes de cosecharse- el trigo-;--se- comba ~~~-

te con: Paratión Etílico al 11 %, Paratión Metílico al 2 % ; 

durante el pasado ciclo y 10 que iba del último no habían si 

do empleados. Su precio en el mercado local es de $ 80.00 por 

saco de 25 kg. si se considera que se recomienda aplicar 15 

kg. por ha., se tendrá un gasto de $ 48.00. En este cultivo 

no se ha te?ic!.<?_que emplear fumigaciones aéreas. Estos insec 

ticidas distribuidos localmente por comerciantes locales son 

traídos de Cd.-Mier, Matamoros~y Laredo, Tamps. 

Debe señalarse que las superficies destinadas al 

trigo son generalmente las más propensas a las plagas de pri 

mavera-verano, e incluso tienen zacate Johnson, que en in

vierno desaparece. 

Dentro de estas áreas no se han presentado proble

mas de clorosis, por 10 que no se aplican mejoradores. 

Otros elementos que dañan al trigo de invierno son: 

heladas, vientos fuertes y lluvias, así en el ciclo 1973-

1974, los rendimientos bajaron debido a una prolongada llu

via que se prolongó 28 días, del 29 de abril al 26 de mayo, 
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lo que propici6 su enyerbamiento y pérdida. 

La aosecha de trigo es efectuada, con trilladoras 

de maquiladores locales; ha de recordarse que en el Distrito 

hay 34 máquinas capaces de maquilar 408 ha. por día, lo que 

da en 20 días una superficie de 8 000 ha. cifra que excede a 

la superficie cultivada. 

Los agricultores colonos y ejidatarios, están org~ 

nizados en Comités de venta al igual que en el sorgo grano, 

en el caso de las superficies ejidales prácticamente se per

dieron en su primer ciclo de cultivo, por lo que había datos 

antecedentes; en el caso de'los colonos, éstos investigaron 

en Monterrey las Empresas Purina, S. A. y Malta, S. A., que 

pagaban en 1973 $ 950.00 Ton. puesta en Monterrey, N. L., es-. 
timándose que un 15 % de los agricultores vendieron su cose-

cha directamente, enviándola en camiones de su propiedad, el 

resto se vendi6 a los mayoristas locales que envían este pr~ 

ducto a Monterrey, disponiendo para ello de bodegas locales 

y camiones de carga. 

Se carece de industria harinera local, por lo que 

no se reserva ninguna cantidad pa~a,consumo, pero si es nece 

saria la adquisici6n de harina para la elaboraci6n de torti

lla de harina, ya que se tiene el hábito de su consumo coti-

diano. 
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7. Maíz 

Esencialmente este cultivo, es tradicional, al 

igual que en todo el país, teniendo como fin el autoconsumo 

y la venta de excedentes al comercio local. 

Se'siembra preferentemente en riego, esto es den

tro del Distrito de Riego, pero también en pequeñas áreas de 

temporal circundantes de ejidatarios dedicados a ganadería. 

Se obtiene en dos ciclos de cultivo: primavera-ve

rano y tardío; en 1973 el maíz ocup6 1 161 ha. de riego que 

representaron el 5.6 % de la superficie total en cultivo,las 

superficies de temporal son dispersas y pequeñas, cultiván

dose s6lo en tardío. 

C i c 1 o 

DISTRITO DE RIEGO 04 

CULTIVO DE MAIZ 1973 

Superficie 
ejidal en 

Ha. 

Primavera-verano riego 

Tardío riego 

5.0 

28.0 

50.00 

83.0 

Tardío temporal 

T o tal 

Superficie 
particular 

en Ha. 

471.0 

657.0 

1 128.0 

Superficie 
total en 

Ha. 

476.0 

685.0 

50.0 

1 211.0 

FUENTE: Investigaci6n directa y Secretaría de Recursos Hidráu
licos. 
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El número de agricultores que realizan este culti

vo no es posible determinarlo, por tratarse pr~cticamente de 

la totalidad, ocupando pequeñas áreas que van de 0.5 ha. a 

1.0 ha., la excepci6n son los qgricultores colonos con mayo

res medios econ6micos. 

Entre los ejidatarios es más común la práctica de 

ocultar las áreas cultivadas con maíz, cultivo que interca

lancon el sorgo, estimándose que 60 tienen 110 ha. interca

ladas en los cultivos de sorgo en el presente ciclo; sin em

bargo el hecho de que aun no termina el ciclo deja la posibi 

lidad de que puedan ser reportadas. El dato no es confiable. 

De acuerdo con datos proporcionados por las agen

cias bancarias y por la MUtualidad de Seguros Agrícola y Ga

nadero de Nuevo Le6n, S. M. de S., así como de datos deriva

dos de la investigaci6n, se presentan las siguientes aprecia 

ciones: 

a) El Bangrícola, concedi6 cr~dito a 6 colonos pa

ra cultivar 64.0 ha., posteriormente se suspen

dieron los cr~ditos bancarios para maíz en ra

z6n al difícil control de la cosecha que sufría 

robo, mermando los rendimientos. La carencia de 

cr~ditos influy6 para que ahora sea un cultivo 

de autoconsumo. 

-~-~--~~------- -~~ 
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b) El retiro de esta línea de cr~dito, hizo decre

cer la superficie cultivada con maíz cuya pro

ducci6n estaba destinada al comercio local, de 

Mbnterrey y de las localidades del norte de Coa 

huila. 

NOTA: En 1971 Bangrícola di6 cr~dito a 231 colonos 
para cultivar 2 875~25 ha;; mientras que 71 
colonos obtuvieron cr~ditos particulares para 
704 ha. 

e) La superficie que antes se destinaba a maíz cam 

bi6 a sorgo grano. 

d) El mismo número de personas y de ha. con crédi

to bancario obtuvieron seguro agrícola. 

e) Para los ciclos de 1974, no se autorizaron ni 

créditos ni seguros, situaci6n igual a la que 

se present6 en 1973. 

Para el ciclo tardío 1974, el Comité Directivo del 

Distrito acord6 destinar 1 500 ha. al maíz. Las fechas en 

que se cultivara son: ciclo primavera-verano, siembra del 10 

de marzo al 15 de abril para cosecharse a mediados de octubre. 

La realizaci6n de las fases de cultivo y sus costos se pre

senta la siguiente secuencia: 
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DISTRITO DE RIEGO 04 " DON MARTIN " 

Maíz ciclo primavera-verano tardío 1973 

Fases de cultivo y Costos de Producci6rt por hect~rea 

Fases de labor Costo en 

$ Kg 

Barbecho 120.00 133 

Melgueo, bordeo o surqueo 50.00 56 

Pegado de bordos 10.00 11 

Riego de preparaci6n 35.00 39 

Regadores 30.00 33 

Fertilizante 225.00 250 

Fertilizaci6n 40.00 44 

Semilla 140.00 156 

Siémbra 50.00 56 

10 cultivo o deshierbe 25.00 28 

Primer riego de auxilio 35.00 39 

Regadoras 30.00 33 

Segundo cultivo o deshierbe 25.00 28 

Segundo riego de auxilio 35.00 39 

Regadores 30.00 33 

Pisca 110.00 122 

Suma 990.00 1 100 

Valor de la producci6n con ren-
dimientos medios (2 000 kg/ha) 1 800.00 2 000 
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Fases de labor Costo en 

$ Kg 

Valor de la producci6n con 
rendimientos máximos 
(3 000 kg/ha.) . 2 700.00 3 000 

Utilidad bruta con rendimien - . 
tos medios 810.00 900 

Utilidad bruta con rendimien-
to máximo 1 710.00 1 900 

Observaci6n: valor de la producci6n considerado $ 900.00 Tn. 

FUENTE: informaci6n directa del Distrito 

Para la realizac{6ri de -estas fases se acostumbra 

ap'rovechar la maquila contratada para el sorgo grano, hacieg 

dose a la vez, por 10 que presenta un costo semejante, de

biendo mencionarse las mismas consideraciones y problemas en 

su explotaci6n. Las diferencias y apreciaciones que se pre

sentan en el maíz, son las que a continuaci6n se señalan: 

Fertilizaci6n.- La fertilizaci6n en el maíz es 

efectuada en el 78.8 % de la superficie sembrada, 

dejando sin fertilizar 21.2 % que de acuerdo con 

los agricultores es debido a que ocupa los mejores 

suelos; aquellos que fertilizan aplican 160 kg por 

ha., cantidad recomendada por los extensionistas de 
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la Secretaría de Agricultura. 

Semilla. - El Comit~ "Directivo Estatal ha aprobado 
:',. 

las variedades White, Master, Carmen Mejorado y , 

Nuevo Le6n Sint~tica 1, para los ciclos de 1974. 

Estas no han sido experimentadas, por 10 que el 

Comit~ Directivo del Distrito de Riego ha hecho 

una petici6n en el sentido de que se reconsidere 

mientras se prueban localmente, el año pasado el 

mismo Comit~ aprob6 las variedades 101 w, 105 w, 

17 w y H 412; variedades que se adaptan bien a la 

regi6n y que producen de 2 500 a 3 OOOkg/ha. en 

promedio. Los agricultores locales sembraron la 

101 w que da dos ma~orcas y por ello un rendimieg 

to hasta de 5 ton. la w-17 que da una mazorca con 

rendimiento de 3 ton. la que resultaba resistente 

a la humedad; aunque la preferencia fue por estas 

dos variedades, en el comercio local s610 se ven

di6 la 10S-w que daba un poco menos de 3 ton. Las 

variedades mencionadas son propensas a pudrici6n 

despu~s de ser cortadas y amonadas, mientras que 

la semilla criolla o pinto amarillo es resistente, 

esto motiva que el 76.7 % de la superficie culti

vada con maíz se siembre con pinto amarillo y el 

resto 23.3 % emp1ee'la variedad 10S-w. 



107 

El servicio de extensionismos de la S.A.G. reco

mienda una densidad de 18 kg. por ha. en la prác

tica se aplican 20 kg. 

Pizca y corte.- Es necesaria la utilizaci6n de ma

no de obra, siendo ello un limitante para su culti 

vo comercial ya que los pizcadores tienen escasa 

voluntad para hacer esta cosecha, la causa aparen

te es el hábito de cortar la planta y amonarla 

(apilarla) en lo que se cansan y tardan más tiem-

po; la paga es de $ 25.00 pero es de difícil con

trataci6n, por 10 que los agricultores estiman que 

pueden cultivar hasta 3 ha. máxima superficie que 

una persona puede cosechar. 

Los rendimientos obtenidos fluctuaron entre 2 300 

Y 3 000 kg/ha, siendo el promedio de 2 700 kg/ha, entre los 

colonos y de 2 500 kg/ha, entre los ejidatarios en el ciclo 

primavera-verano, mientras que se obtuvieron promedios de 

1 029 kg/ha, entre colonos y de 2 000 kg/ha, en el ciclo tar 

dío; el rendimiento en el ciclo tardío se vió afectado por 

las prolongadas lluvias que duraron aproximadamente un mes, 

además de la araña roja que infest6 este cultivo, siniestrag 

do 290 ha. esto es el 25 % del total cultivado con maíz. Lo

calmente se estima que la propagaci6n de esta plaga fue debí 

da a la elevada temperatura y humedad registradas; en menor 
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proporci6n se tuvo tambi~n el gusano cogollero (laphygma f~ 

giperdo). Los insecticidas se aplicaron excepcionalmente, 

siendo los mismos que para el sorgQ grano. Los problemas de 

clorosis se han eliminado haciendo dos deshierbes, fases re

comendadas por los t~cnicos extensionistas de la Secretaría 

de Agricultura. 

Las ventas de maíz son muy limitadas, estimándose 

en aproximadamente el 20 % de la producci6n, ~sta es adquiri 

da por diversos comerciantes, prácticamente no hay acaparad2 

res. La mayor parte es amonada o ascinada para su conserva

ci6n, destinándola tanto para la alimentaci6n humana como ani 

mal. 

El precio es de $ 850.00 en la cosecha del ciclo 

primavera-verano, la que se habitúa vender, mientras que se 

eleva a $ 900.00 en el ciclo tardío, el que se acostumbra con 

servar, esto desaparece con la suspensi6n de cr~ditos banca

rios. La escasa producci6n ha obligado a la compra de maíz en 

Monterrey para el abastecimiento local, estimándose que es ne 

cesaria la compra de 500 kg. diarios. La significaci6n local 

del cultivo de maíz se reduce a quedar como el tradicional 

producto de autoconsumo, considerándose como secundario y por 

tanto no se le tienen los mismos cuidados que al sorgo o tri

go. 

Debido al rendimiento tan elevado de la variedad 
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se puede especular sobre el btenestar que traería a los agri 

cultores su cultivo, sin embargo la dificultad de conseguir 

la semilla y la escasa superficie que se cultiva y la falta 

de cr~dito diluyen esta posibilidad. 

8. Fríjol--

Esta leguminosa se cultiva en reducidas ~reas y 

tiene como fin entre los ejidatarios y colonos el autoconsu

mo; excepcionalmente se vende. 

Aunque es posible sembrarlo en dos ciclos agríco

las primavera-verano y tardío, se realiza preferentemente d~ 

rante este último, el motivo es que en la pr~ctica se ha vis

to que es m~s afectado por las elevadas temperaturas del ci-
~ 

clo primavera-verano, que por las eventuales heladas tempra-

nas. No se localizaron ~reas de temporal cultivadas con fri

jol. 

Los calendarios de cultivo son para el ciclo prima 

vera-verano; siembra del 15 al 30 de abril para cosechar en 

junio, en el ciclo tardío: siembra del 15 de junio al 31 de 

julio para cosechar en noviembre. En los ciclos de 1974 el 

Comit~ Directivo del Distrito de Riego, acord6 cultivar 400 

ha. 

En los ciclos agrícolas de 1973, ocup6 605.0 ha. 
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que representaron el 2.9 % de la superficie en cultivo. 

C i c 1 o 

Primavera-verano 

Tardío 

T o tal 

DISTRITO DE RIEGO 04 

CULTIVO DE FRIJOL 

Superficie 
ejidal en 

Ha. 

1.0 

1.0 

Superficie 
particular 

en Ha. 

64.0 

540.0 

604.0 

Superficie 
total en 

Ha. 

64.0 

541.0 

605.0 

Al igual~:-:-que en el maíz, no -fueposibledeterminar~~-.,-

el n6mero exacto de agricultores, pero puede afirmarse que es- c 

curtivado por la gran mayoría para su autoconsumo. La excep

ci6n son dos colonos que 10 producen en el ciclo primavera

verano, para vender a los. comerciantes locales. 

Los bancos no conceden créditos de avío para el fri 

jol, por considerarlo de escasa significaci6n, ello ha or~g~

nado que los agricultores 10 éultiven en 1/2 ha. aprovechan

do los maquiladores contratados para el sorgo grano. 

Las fases de cultivo son similares a las del sorgo 

pero desde la etapa de barbecho hasta la cosecha, son reali 

zadffipor los mismos agricultores, por 10 que se considero re 



111 

dundante repetir las mismas fases con costos.imputados. 

Fertilizaci6n.- Los agricultores han estimado que 

no se necesitan fertilizantes, por lo que el 100 % de la su

perficie sembrada de frijol carece de ~l. 

Semilla.- No se siembran variedades híbridas sino 

criollas seleccionadas y la más empleada es pinto amarillo 

que se utiliz6 para sembrar el 64.4 % de la superficie culti 

vada con frijol, el resto (35.6 % ) se sembr6 con Bayo Gordo. 

La densidad de siembra recomendada por el Servicio 

de Extensionismo de la S.A.G., es de 25 a 30 kg. en surcos 

más estrechos, distribuidos a 60 cm. de distancia, recomen

daci6n que en t~rminos generales, es practicada por los usua 

rios. 

En el pasado ciclo se presentaron como plagas "Chi 

charritas " y "conchuelas" y como enfermedades "chahuixtle ff 

(Uromyces phasedi typica) y Antrecnosis (Collototrichum lin 

dellRlthianum), sin embargo la superficie siniestrada que as

cendi6 al 18.7 % de la superficie cultivada con frijol, fue 

a causa del prolongado periodo de lluvia. 

9. Otros cultivos 

Fuera del Distrito, pero propiciado por éste, se 
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tienen pequeñas ~reas dispersas cultivadas con sandía y me

l6n que aprovechan suelos arenosos y húmedos; hasta hace 4 

años dentro del Distrito se cultivaron en los bordos que cir 

cundaban las parcelas, ahora el Servicio de Extensionismo lo. 

ha prohibido. 

Durante la investigaci6n se corrobor6 que habían 

sembradas aproximadamente 20 ha. de sandía y 10 ha. de me16n, 

en las cercanías a la presa ITR.lnicipio de Ju~rez, pero tam

bi~n se tenía en huertas familiares. 

Debe señalarse que cuando el nivel de la presa se abate, las 

~reas emergidas son cultivadas con estos dos productos, por 

lo menos durante .:c2 años, -- tiempoen~_:que se conserva la humec---~=c~::- -

da5i del suelo. 

La producci6n promedio de sandía por hect~rea es 

de 9 000 kg/ha. con un precio rural de $ 420.00 tonelada, 

mientras que de mel6n se obtienen 4 000 kg/ha. a $ 530.00 la 

tonelada. Este producto es vendido en su mayor parte en el 

Estado de Coahuila, el resto para consumo local y de la Ciu

dad de Monterrey. 
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CAPITULO IV 

EXPLOTACION GANADERA 

1. Condiciones de la ganadería. 

Principales especies y productos 

El Distrito de Riego est~ rodeado de ranchos con 

explotaciones extensivas de ganado vacuno que dispone de bu~ 

nos aguajes, sembradíos de pastos buffer, asesoría t~cnica y 

en general de recursos financieros aceptables. Predominan 

las razas angus, hereford, y en menor proporci6n cebú. 

~ 

Dentro del Distrito con menores extensiones, la ex 

plotaci6n se hace semi-estabulada, el ganado vacuno es de me 
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nor calidad, ya que es ganado cruzado principalmente de las 

razas anteriormente señaladas. 

El ganado predominante es el caprino con 35 000 ca 

bezas aproximadamente, es ganado cruzado principalmente de 

las razas nubia y~granadina.--El~oproblema má-s -grave de la ga-" -

nadería en el distrito es el sobrepastoreo, los coeficientes 

de agostadero no menores de 20 Has. por cabeza de ganado ma-

yor, tienen que aceptar muchas más, especialmente la situa-

ci6n es crítica refiri~ndose al ganado caprino, el más impor 

tante de la zona que ha propiciado no s6lo la destrucci6n 

acelerada, sino inclusive la desaparici6n de la vegetaci6n. 

DISTRITO DE RIEGO NUM. 4 

POBLACION y EXPLOTACION GANADERA 

Número de cabezas 

Ventas fuera de 
Anáhuac 

1970 
VACUNO CAPRINO 

47 300 26 000 

7 487 2 500 

1973 
VACUNO CAPRINO 

28 550 40 000 

5 000 16 000 

FUENTE: Investigaci6ndirecta en la zona y Censo Agrícola y Ga

nadero, S.A.G. 1970. 

Las disponibilidades de carne cubren la demanda lo 

cal; sus precios van de $ 16.00 kilo en carne molida a 
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$ 22.00 kilo carne de primera. 

Referente a la leche, predomina la de cabra con 

rendimientos de 3 litros diarios, a $ 1.60 'el litro. La de 

vaca, rinde en promedio 6 litros diarios pero en su mayoría 

no se ordeña, su precio es $ 1.40 e11itro. - . 

2. Pastos, plagas y enfermedades 

Los periodos de sequ!a que tanto afectan al ganado 

vacuno, las sortean los ganaderos importantes, comprando a1-

falta y sorgo forrajero en el Bajío durante los meses de ene 

ro a abril y parte de mayo, desgraciadamente esta práctica 

para los pequeños propietarios, sean colonos o ejidatarios 

es incosEeab1e,= iCen substituci6na'ello1a:Secretaría de 

Agr.icu1tura y Ganadería experimentará diferentes tipos de 

pastos resistentes y orientados a satisfacer principalmente 

las necesidades del ganado lechero. En el Distrito no se uti

lizan ensilados ni complementos químicos para el ganado •. 

Las plagas y enfermedades aún se ceban en la gana

dería del distrito, es deficiente la asesoría técnica y los 

recursos econ6micos no permiten el desarrollo de la medicina 

preventiva. 

Una de las consecuencias de la situaci6n anterior 

se manifiesta en los rendimientos de leche que normalmente 
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no, exceden de lQS tres litrQs diariQs. S6lQ se cuenta CQn un 

establo, y la mayQría delQs animales están subalimentadQs. 

Se calcula que cada año, nacen de 8 a 10 mil cabezas de gana

do, vacuno,. La fuerte sequía del periQdQinviernQ 1969-1970, . 

determin6 una alta mQrtalidad, llegándQse al extremo, de mal 

vender las crías e incluso, regalarlas. Cabe señalar que es

te prQblema afect6 a tQdQ el nQrte de M~xicQ. 

3. Insta1aciQnes ganaderas 

Los ganaderQs impQrtantes ubicadQs en 1QS ranchQs 

que rQdean al Distrito" .están equipadQs CQn "Chut" (1), -

prensa, báscula, cQrra1es de selecci6n, bañQs garrapaticidas, 

etc., .~ s tQ s SQn alqui lados .' para "la cQmpra_-y venta de· ganado~

CQmQ pue-de apreciarse, se Qbserva que existe una diferencia 

muy marcada entre la disPQnibi1idad de instalaciQnes de lQS 

ranchQS particulares, y lo, PQCQ o, nada CQn que cuentan lQS 

cQ1QnQs y ejidatariQs ganaderQs del Distrito,. 

En Cd. Anáhuac se cuenta CQn dQS plantas receptQ

ras de leche: " PrQductQs LácteQs Anáhuac, S. A. ", e " In-

(1) "Chut" mQdismQ empleado, para designar un cQrredQr es
trecho, utilizado, para examinar, marcar, curar, etc. 
al ganado, vacuno,. 
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dustria"s Ucteas Los Galemes, S. A. ", siendo los principa

les mercados de productos lácteos, en importancia decrecien

te: Monterrey, Nuevo Laredo, M~xico, D. F • .Y los Estados Uni 

dos. 

Productos Lácteos Anáhuac, concentra" la producci6n 

de leche de vaca y de cabra para élaborar queso de leche re

vuelta. El abastecimiento diario de leche de vaca a la plan

ta, oscila entre 300 y 500 litros, y la de cabra entre 1 000 

a 1 500 litros; la planta tiene,una capacidad máxima de 4 000 

litros diarios que son utilizados como materia prima en la 

fabricaci6n de quesos. Existe ún alto grado de adulteraci6n 

10 que afecta la calidad de este producto, que tiene como 

único mercado ( se verific6 en la planta) el Distrito Fede

ral. Otros subproductos son la crema y el suero. 

Para Productos Lácteos_A~áhuac 1 800 litros de le

che equivalen a 15 quesos de 20 Kg. cada uno, más 20 o 25 li 

tros de crema, más 80 litros de suero. Actualmente tiende a 

disminuir la producci6n lechera caprina porque los terrenos 

utilizados para el pastoreo se han incorporado a la superfi

cie con riego(*), 10 que ha originado que los usuarios del 

(*) Recordar que la mayor precipitaci6n, motiv6 la expansi6n 
del área de cultivo con riego. 
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Distrito substituyan gradualmente la ganadería por la agri

cultura. 

Los Galemes se dedican a recibir y transportar le

che congelada a Villaldama, Nuevo Le6n municipio que es~ 

rumbo a Monterrey y donde se concentra leche de Sabinas; Lam 

pazos y otros municipios de la regi6n. 

Esta planta colecta 1 300 litros diarios en prome

dio durante el invierno, en primavera-verano la producci6n 

asciende a 1 750 Y hasta 2 000 litros diarios. La planta lle

g6 a captar 6 000 litros diarios, producci6n que descendi6 

por el incremento de la superficie de riego, y la tendencia 

a estabilizarse y en algunas .1reas ~~ disminuir, d~l ganado 

caprino. El Banco Nacional de Cr~dito Agrícola tiene el pro 

ye~to de cultivar praderas artificiales y comprar ganado pa

ra una .1rea superficie en principio de. 350 a 400 hect.1reas·, 

se ha pensado en sembrar trudan 1 que es pasto propio de pr~ 

dera; y sembrar sorgo forrajero, las razas que se desarrolla 

r.1n son cebú, charolais, hereford y angus, a 5 cabezas por 

Ha. y rendimientos de 84 Kg_ de carne por cabeza, ocupando 

de 50 a 60 lotes de colonos. Sin embargo es conveniente se

ñalar que hasta el 5 de abril del presente año, no se había 

concedido ningún cr~dito, por parte del banco, a la ganade

ría. 
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4. Algunas 'consideraciones adicio

nales a la ganadería. 

Dentro del Distrito van muy unidos la explotación 

de la ganadería vacuna y caprina, al JIlenos en cuanto a sub

productos se refiere, aunque como se ratifica, la ganadería 

caprina es la más importante considerando la economía dom~s

tica de ejidatarios y colonos, productora de leche y sus de

rivados. 

"La ganadería vacuna, de abasto, confronta más limi 

tantes, actualmente presenta un desarrollo incipiente, el 

cual se piensa incrementar. Para ello la S.A.G. a realizado 

estudios de viabilidad para establecer cultivoCde pastos con 

riego en áreas infestadas con zacate Johnson, las cuales se

rian utilizadas para engorda de este ganado, lógicamente com 

plementadas con sorgo mol~do, harinolina y melaza. 

5. Avicultura 

Esta actividad agropecuaria acusa un relativo desa 

rrollo, por 10 que hace a su explotación comercial. Existe 

una granja con 1 500 gallinas enjauladas y con instalaciones 

que permiten hablar de una fábrica de huevo. 

La producción de huevo oscila en 1 200 unidades/día 
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no obstante el dueño de la planta aprecia una densidad pote~ 

cial en 4 000 unidades por día (u/día). del mercado local, lo 

que determina una demanda insatisfecha de 2 800 u/día que se 

satisface en parte con huevo norteamericano que entra por 

Nuevo Laredo en 360 U/día, siendo abastecida la poblaci6n 

con huevo procedente de Monte~rey. 

La demanda de carne se satisface con los 70 pollos 

en promedio "sacrifícados almes"~ además de Nuevo Laredo 

proceden de 200 a 250 aves al mes, pero fundamentalmente el 

grueso de la demanda se satisface con el autoconsumo. La avi 

cultura es dentro del distrito una actividad econ6mica deau 

toconsumo que permite enriquecer la dieta del campesino. La 

poblaci6n avícula para 1974 se estima en 3 600 aves. 

6. Apicultura 

Esta actividad se inici6 a manera de distracci6n 

entre los colonos ganaderos, tres de ellos realizaron inver

siones mínimas y uno de ellos lleg6 a tener 63 cajas, actual 

mente es el único que conserva la afici6n con 23 cajas, cuyo 

producto no se explota comercialmente. En la apicultura se 

tuvo problemas con la polilla y por diversos motivos esta ac 

tividad no fue lo suficientemente remunerativa para vivir de 

ella, en gran parte porque no existe personal preparado para 

auspiciar y desarrollar esta actividad en un plano comercial. 



121 

CAPIWLO V 

ACTIVIDAD PESQUERA 

1. Antecedentes 

En el vaso de la Presa Venustiano Carranza se han 

venido fomentando diversas variedades de pez; el 13 de marzo 

de 1973, a través del Fideicomiso para el desarrollo de la 

fauna acu~tica (FIDEFA) de la Secretaría de Industria y Co

mercio, se depositaron para su desarrollo 1 300 millones de 

animales, siendo los principales el pescado blanco, la lobi

na negra y el charal, lo que ha permitido el desarrollo pes

quero corno: 

¡.L pesca de manutención 
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f pesca de turismo y 
/ . 1 r pesca comercla 

En la poblaci6n de Don Martín, Coah., hay un dele

gado de la Direcci6n General de Regiones Pesqueras de la Sub 

secretaría de~Caza y Pesca de la S.I.C.,~encargado del con

trol de la explotaci·6n pesquera en la presa y su sistema de 

canales. 

2. Pesca de manutenci6n 

Se practica aproximadamente por 400 personas para 

un n~mero igual de familias, principalmente de las poblaci~ 

nes de Alamo, Don Martín, Progre s_o, Santa _ Rita y Ju~rez del 

Estado de Coahuila y Salinillas de Nuevo Le6n. Localmente 

se-estima que por 10 menos uno de los tres alimentos es a ba 

se de pescado, que por ser para su consumo di.recto, est~ ex

cento del pago de licencia de pesca. ( La venta de este ti

po de pesca, es prohibida). 

Para este fin se extraen un promedio de 2 Kg. de 

pescado por familia y por día. Los equipos de pesca son an

zuelos y redes, pero carecen de embarcaciones, limit~ndose 

a pescar en las orillas de la presa, así como del río y ca

canal principal; no es limitada a determinados días, pero si 

a las vedas. Esto ~ltimo resulta difícil de controlar para 
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el delegado local de la S.I.C. toda vez que la pesca de ma

nutenci6n se realiza incluso durante las vedas en los cana

les del sistema de riego fuera de la vista del mencionado de 

legado. No se llevan registros de los volúmenes extraídos, 

pero existe una prohibici6n extricta de venderlo. 

3. Pesca deportiva 

La pesca de turismo es practicada por paseantes d~ 

rante el fin de semana, en pequeños botes de motor de su pr~ 

piedad. Se estima que cada mes asisten 30 pescadores turis

tas, ~stos pescan sábado y domingo, y pagan $ 15.00 por mes, 

siendo los meses de primavera y verano aquellos en los que 

afluye un- mayor número debido-"a la-elevada-temperatura y las 

lluvias. Cuentan en su equipo con cañas de pescar y practi

can la pesca exclusivamente en el vaso de la presa, a ori

llas de la cual existe un pequeño club de pesca con escasos 

servicios para los mismos. La cantidad de pescado extraído 

tampoco se registra; la prohibici6n de venta es obsoleta por 

ser personas de mayores recursos económicos. 

4. Pesca comercial 

Finalmente la pesca comercial es practicada por 61 

personas distribuidas de la manera siguiente: 
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Don Martín, Coah. 

Juárez, Coah. 

El Alamo, Coah. 

Salinillas, N. L. 
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PESCADORES 

37 

'20 

1 

3 
61 

Cuentan con 57 pequeñas embarcaciones propias que 

están muy deterioradas, de ellas 25 tienen motor y 32 son de 

remos, las primeras con un valor promedio de $ 1 535.00 y 

las segundas de $ 635.00; están equipadas con redes de diver 

sos calibres, cuyo costo asciende a $ 740.00 cada una. 

Los pescadores pueden pescar de lunes a viernes a 

fin de permitir sábado y domingo la pesca turística; pagan 

$ 15.00 de permiso de pesca por año, y están autorizados a 

extraer hasta 50 Kg. de pescado por día libre, no importa la 

especie capturada, pero sí el peso total. Las principales es 

pecies son: carpa, pintontle, lobina negra, bagre, besugo, 

matalote y pullón. Al igual que en las demás presas, del 15 

de abril al 30 de junio se establece la veda que s6lo permi

te la pesca de carpa. 

Ha de mencionarse que por 'lo menos 10 pescadores 

se trasladaron con sus avíos temporalmente a la presa de la 

Amistad, debido a que esperaban obtener mayores rendimientos, 
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esto lo hacen tradicionalmente en las ~pocas de veda. 

La producción es absorbida por 1~ intermediarios 

que la llevan a San Juan de Sabinas~ Nueva Rosita, Palaud y 

Monclova~ todas localidades del Estado de Coahuila, excepci2, 

nalmente se lleva hasta las ciudades de Chihuahua y Ju~rez, 

Chih. La captura comercial registrada para i973, fue la si

guiente: 

DISTRITO DE RIEGO No. 04 

PESCA COMERCIAL 

Carne de Carpa Lobina Bagre Besugo Mata-
marisco 1/ fresca negra fresco fresco lote 

y pullón" 

- EN KILOGRAMOS -

690 650 595 1 160 335 700 

Febrero' 536 515 1 025 1 170 420 435 

Marzo 210 600 900 830 420 15 

Abril 305 885 200 550 350 430 

Mayo 340 1 070 veda veda 1 600 700 

Junio 175 500 veda veda 1 750 250 

. Julio 155 350 405 4 060 845 

Agosto 155 570 275 3 690 1 505 

Septiembre 125 595 440 4 115 1 700 

Octubre 135 600 600 6 060 1 600 
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Mes Carne de Carpa Lobina Bagre Besugo Mata-
marisco 1/ fresca negra fresco fresco lote 

y pul16n 

I EN KILOGRAMOS / 
/- ¡-

Noviembre 75 300 1 350 6 615 1 175 

Diciembre ~~ .. 135 275 ~-~t 825 ~. 3 050 

SUMA 2 500 6 910 7 615 31 300 

FUENTE: Investigaci6n directa en la presa, 1973. 

NOTAS: 1) La carne de marisco es filete de bagre. 

1 200 

12 920 2 530 

El precio--'~p6r~ kilogra.mO' esc-=fijado de~-comdnacüer~,:;,· 

do ~ntre todos los pescadores, que son considerados como peE 

misionarios libres, 10 que se hace con el fin de evitar esp~ 

culaciones. Obtienen un ingreso que fluctúa entre $ 40.00 Y 

$ 50.00 pesos diarios. 

La pesca como actividad complementaria de manuten

ci6n da de comer a 200 colonos de la primera unidad del Dis

trito de Riego, mientras que en la segunda y tercera unidad, 

no se realiza debido a que el canal principal y el río Sabi

nas no llevan peces en cantidades aprovechables, ~s allá de 

la Laguna de Sa1inil1as. 
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CONSIDERACIONES Y PROPOSICIONES 

1. Proble~tica presentada por 

los usuarios. 

Créditos oportunos. Los usuarios solicitan que se 

modifiquen los procedimientos en el otorgamiento de créditos 

de avío, denuncian que a quince días de iniciarse el riego 

pre-siembra del ciclo primavera-verano, la mayoría de los 

agricultores no han preparado sus tierras porque a esa fecha 

aun no se han aprobado los créditos, originando un retraso 

en las fases de cultivo. 

Ampliaci6n de los créditos. Los usuarios también 

solicitan créditos para la ganadería en sus líneas de gana-
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do lechero y engorda, idem para el desmonte y.preparaci6n de 

parcelas abandonadas susceptibles de aprovechamiento ganade-

ro. 

Mala ap1icaci6n en los ava1úos. Los adeudos por 

concepto de seguros_son nruy elevados" porq1.!e la mutualidad 

del seguro agrícola integral es parcial a los bancos, los 

ava1úos nunca toman la opini6n del agricultor, y se siguen 

procedimientos contrarios a la ley, como el presentarle a 

los agricultores las actas en blanco para ser firmadas por 

ellos u. Los pagos por siniestro son atrasados ( hasta cinco 

meses), periodo de retraso que genera intereses moratorios 

por la tardanza del seguro en hacer la 1iquidaci6n, a las 

fuentes de crédito. 

E1iminaci6n de maquiladores. Los ejidatarios del 

distrito, solicitan la gestión de un crédito para la consti

tuci6n de una bolsa de maquinaria agrícola, con el fin de eli 

minar las maquilas y poner oportunamente en cultivo las tie

rras del distrito. La forma en que se est~ resolviendo actual 

mente este problema, margina a los productores que los hace 

par~sitos, pues el maquilador barbecha, cruza, bordea, ras

trea, siembra, fertiliza, cultiva y combate plagas, y en ca

so necesario ·cos"echa. El usuario en caso de realizar alguna 

labor se refiere a pegar bardas, limpias acequias, aplicar 

el riego y eventualmente desenyerbar, perdiendo retribucio

nes que le corresponden, si dispusiera de la maquinaria y el 
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equipo necesarios. 

Producci6n de alimentos balanceados. Los ejidata

rios del Distrito solicitan financiamiento 'para el estable

cimiento de un molino útil en la transformaci6n de sus pro

ductos agrícolas en alimentos balanceados que coadyuven al 

mejoramiento de la ganadería. Los colonos solicitan se les 

proporcione cr~dito ganadero para impulsar la ganadería de 

engorda y lechera. 

2. Conclusiones derivadas de la 

iI?-vestigaci~n. 

En la parte final del capítulo I se hace alusi6n 

con bastante detalle a la imposibilidad de financiar, bajo 

las actuales condiciones de operaci6n del Distrito, las obras 

de ingeniería civil propuestas por los usu~rios, ello debido 

a la baja productividad de los factores que intervienen. In

dependientemente de los inconvenientes a los que se aludie

ron con detalle en el capítulo primero, referentes a las 

obras de ingeniería civil, la rehabi1itaci6n del Distrito s6 

10 puede ser auto suficiente si se realizan previamente los 

siguientes cambios: 

a) Reducci6ny concentraci6n de las ~reas con de

recho a riego. 
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b) Se1ección~previos estudios genéticos" de los 

cultivos redituab1es y adecuados a las condi

ciones de clima y suelos del Distrito" a priori 

sólo podr~n estudiarse aquellos cultivos poco 

insumidores de agua. 

c) Raciona1izaci6n de las explotaciones" b~sicamen 

te en: 

I) Disponibilidad oportuna de fertilizantes ade 

cuados. 

II) Disponibilidad en calidad y cantidad de las 

variedades de semilla apropiada. 

III) Disponibilidad oportuna de créditos de avío 

y financiamiento adecuado del seguro agríco

la 

IV) Adecuada asesoría en extensionismo e investi 

gación agrícola. 

d) Actualización del padrón de usuarios existente; 

para superar los actuales problemas de otorga

miento de créditos" renta y venta de parcelas. 

e) Integraci6n de las actividades agrícolas y pe

cuarias e industrializaci6n de los productos 

agropecuarios dentro del Distrito. 

f) Estudio y estructuración de proyectos específi-
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cos autofinanciables, tendientes a hacer comer

ciables los productos agropecuarios previamente 

seleccionados, para su industrialización. 

3. Proposiciones de organismos pá

blicos a nivel de requerimien

tos urgentes, para impulsar la 

economía del Distrito. 

Se hizo_~é~f~srs_~~'por parte de la Secretaría de Re

cursos Hidr~ulicos y de la Secretaría de Agricultura y Gana

dería, de la urgente necesidad de realizar para el Distrito, 

estudios edafológicos sobre los cuales fincar la política 

agropecuaria. 

La Secretaría de Recursos Hidráulicos considera ur 

gente la necesidad de llevar a efecto, campañas de difusión 

de las técnicas aplicadas en las diversas fases de los cu1ti 

vos. 

La Secretaría de Recursos Hidráulicos a trav~s de 

su ingeniero representante en el Distrito, manifestó que la 

actual deficiencia en el manejo del agua se deriva de la dis 

persión de las ~reas de cultivo, la conducción; operación y 

aplicación del agua de riego en las actuales ~reas, encarece 

el servicio, ya que para manejar y conservar el Distrito dis 
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perso (sic), se requieren enormes gastos de antemano impro

ductivos, por ello la rehabi1itaci~n debe suponer necesaria 

mente una concentraci6n de áreas. 

La Secretaría de Agricultura y Ganadería a trav~s 

de su sub-agente general en el Estado, seña16 la existencia 
- ~ - - -'- ~ -=.- - " -

de monopolios de productos agrícolas dentro del Distrito, de 

terminando un ~umento artificial en los precios de los insu-

·mos agrícolas; (semillas, fertilizantes, insecticidas, herra 

mientras agrícolas, etc.), y tambi~n al operar como acapara

dores, distorcionan al alza los precios de venta, y a la baja 

los de cqmpra a los agricultores, perjudicando a la economía 

regional. 

El presidente municipal de Ciudad-Anáhuac, seña1~ 
-

como ingente necesidad la terminaci6n de la carretera pavi-
('loJ6C\d . 

meñtada Cd. Anáhuac-Laredo que beneficiaría a la economía re 

giona1, basicamente a la ganadería, abaratando la exporta

ci6n de ganado a los Estados Unidos, vía Laredo. 

4. Otras consideraciones 

La teoría del determinismo geogr~fico, marginada 

por la tecnología moderna, no esta ausente d~l todo, si bien 

es posible introducir nuevas especies de peces, no ha sido 

posible olvidar las ~pocas de veda; si bien es posible 

adicionar al suelo agua, abonos y fertilizantes hasta lograr 
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su productividad ~xima, no ha sido posible erradicar plagas 

como el zacate Johnson que limita los cultivos agrícolas, 

tampoco ha sido posible estabilizarla superficie de riego, 

ni eliminar heladas o vientos, ni regularizar las lluvias 

anuales. Elementos y factores que continuan condicionando 

las ACTIVIDADES PRIMARIAS EN EL DISTRITO DE RIEGO 04 " DON 

MARTIN " •. 
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