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NTROOUCCION. 

Diida la grave proble•.ltica de Ensali tra•iento que se presenta en 
vastas ea:tensiones superficiales de hs Zonas Aridas, co•o l.ls 
situad•s al Norte del Pds 1 en el estado de Sonora, debido a una 
fuerte li•itante de agu• que prevalece aquí, éstas se ven en la 
necesid.ld de obtener éste recurso, de la Cinica fuente disponible: el 
Agua Subterr.lnea. 

Un vertiginoso desarrollo •gricola llevado a cabo en la década de 
los 60• en ésbs .a reas, crea i•port•ntes Distritos de Riego, si tu•dos 
la ••yori• de ellos en h. Planicie Costeu de éste estado, co•o lo 
son: El Yaqui y el 11•yo, el de la Costa de Heuosillo y el de C•borca. 

Este iaportante creci•iento en la Agricultura conlleva a una 
Sobree1plotación de los recursos acuíferos sin un conoci•iento previo 
de sus potench.lid•des y li•itaciones, tr•yendo coao consecuencia a lo 
l•rgo de los •ñas, el grave problema de la Intrusión Salina, que en l• 
•clu.lid•d •fech. fuerte.ente • nUM!rosas c•ptaciones de agua 
localizadas a lo l•rgo de la Eranj• costeu. 

El presente estudio de inveshgac1Ón se aboc• a ésta problea.l.tica 
existente en la loc•lid•d de Rancho Encizo, (Area de Estudio) ubicado 
dentro de la Región Costera del Municipio de Caborca, Son., la cual ha 
orillado a que •lgunos productores abandonen grandes extensiones de 
tierra (reubicA.ndose en otros sitios y perforando de ~sta ••nera 
nuevos pozos>, regaÑS con agua d•~da por la Intrusión Salina, debido 
a su b•ja rentabilidad, pues los altos contenidos de s.tles presentes 
en éstas disainuyen considerable•ente los rendi•ientos de los cul livos 
que se sie.bran aqui. 

Para contra.restar ésta grave proble•"tica que prevalece en el 
"re• de estudio, asi coao en zon•s que presenten dificulta des 
si•il•res, se considera conveniente ettplear el Método Biológico, p,¡r,¡ 
recupttur estos suelos afectados y aprovech•r r•cional•ente el agua 
que se tiene, a través de la aplic•ción de Abonos Verdes y de la 
Introducción de un cultivo al taaente resistente a la salinidad coao lo 
es, la Pal•• Datilera, la cual, se adapta bien a las condiciones 
fisico-geogr.lficas del .lrea, aparte de que, en la región donde se 
encuentr• enclavada ~sta, se cuenta con una situación socio-econó•ica 
lavouble para llevar a cabo la plantación de f!oo;b fruh 1 que 
requiere de un costo elev•do p•ra su estableci•iento y rehabilitación. 

No obstante de esto, el DA.ti! representa una •l terna ti va viable 
p•r,a éstas .lreas desde el punto de vista Econó•ico por su al ta 
rent•bilidad. 



Los Objetivos que se pretenden •lc•nz1.r en h presente 

Investig•ción, son los siguientes: 

1. Reco•end•r h. Introducción de un Cultivo Ad•phble 

• l•s condiciones de S•linid•d existentes en 1• 

loc•lid1. de l•ncho Encizo, ubic•d• dentro de l• Zon• 

de Dese•boque, en el Municipio de Caborca, Sonou. 

2.. Llev•r • cabo el •provechaaiento •gropecuario de 

Suelos Sdinos y de Agu1. Subterr.i.nea eapleada p•r• 

riego, 1• cu•l ha sido •fectad1. por intrusión s•lina. 

3. Deterain•r l• Rentabilid•d Econóaic• del Cul livo .. 

... Llev.tr • c1.bo el Aprovech•aiento de la Infr•estructuu. 

de Riego insh.l•dl. en el Are• de Estudio .. 

5. Proponer el eapleo en ésta Area, de nuevos Métodos de 

Riego y l•bores agrícolas necesarias p•ra contrarest•r 

taabién el proble9• planteado. 



a. MARCO TEOlllCO. 

LAS ZONAS ARIDAS Y SEl1IARIDAS DE MEXICO. 

1. DEFINICIOH. 

Son •uchos los helores que definen a las Zonas Aridas y 
Se•i.1.ridas. De ésta aanera pueden considerse en general Aridas, a las 
zonas en las cudes la evaporación potencial es ••YDr que la cantidad 
.anu.al de precipitación. 

Así, dependiendo del grado en que se presente ésta diferencia, se 
puede hacer la distinción entre zon•s seai.iridas, .lridas y 
e1tre.ada.ente .iridas, las cudes en conjunto cubren un 3S%' de la 
superficie terrestre. 

Seg6n Walter <1977),. no edste un acuerdo general p.ira deli•itar 
estas zonas en b,ue a su precipitación aunque se considera que: 

- Una zona extrNadaaente .irida <desiertos>, posee una 
precipitación anual inferioT a Jos 250 .u. 

-Una zona .ir ida cuenta con una precipi hcidn que v.i de, 250 .i 500 
-··y, 

-Un.t zon.i se•i.\rida tiene una precipiltición que va de 500 .i 700 ... 
De .icuerdo con f"oth y Turk (1982 ) , no existe un.i definición 

general•ente aceptada de Región Arid.i, pues una definición que esté 
basadól en la precipitación total anu.tl serd errónea debido a que no se 
consideran ciertos factores que influyen sobre l.t eficienci.t de una 
cantidad dada de lluvia en la producción de cultivos.co•o: 

a) la distribución de la lluvia durante el año; b) L.t 
Te•peratura; e) El Viento; d) la hlleedad del .tire y e) El nll•ero de 
di•s soleados. 

Reto•ando las consider.iciones del Profesor, Alonso Contreras 
Ari.is U985>, lo que deter•in.i Ja .\ridez no es, en Olti•o an.tlisis ]d 

cantidad de agua que cae sobre una regi6n dt!-lerminc1.da, sino la 
reJ.u~ión cntri? ~st.i cantidad y la cantidad de agu.i que necesitan las 
plantas durante su periodo de creci•iento par.i subsistir y 
desarrollarse en dicha región. 

Se debe de tener en cuenta que las necesidades de agua de las 
plantas varían antes que n.ada por las condiciones at•osMricas que las 
rode.in. 
Asi, una •isea cantidad de lluvia puede ser suficiente en un lugar, 

e insuEiciente en otro a causa, por eje.uplo de una ttayor teMperatura. 
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2. ASPECTOS GENERALES DE LAS ZONAS ARIDAS. 

A. Or:igen y Locali=ación 

Las zonas Aridas de México tienen su origen principalmente en su 
co•plicada geo•or.fologia. Las Sierras Madre Oriental y Occidental que 
bordean la antiplanicie •e1.icana, la cual est.i li•itada al sur por el 
eje volcAnico, detienen las corrientes de aire hCJ•edo que vienen de 
los oce.inos. 

Las corrientes que vienen del Atl.1.ntico entran al Golfo de México 
y al llegar al Continente se elevan al encontrar el obsUculo de la 
Sierra Madre Oriental; la elevación de estos vientos origina un 
enfri.i.iento de los •is.os, trayendo consec:uente•ente condiciones 
propicias para la for•ación de nubes y la precipitación pluvial 
abundante en las costas del Golfo y estribaciones orientales de la 
Sierra Madre. De esta •anera, al poniente de ~"ita ya no llegan las 
lluvias, dando origen a las zonas .iridas. 

La zona .\rida del norte de México <Baja California Norte y Sur, 
Sonora, Chihuahua, Coahuila y el Norte de Ta•aulipas> tiene su origen 
en la corriente fria de California que produce un enfria•iento en la 
capa inferior de la ahósfera lo cual las hace relativa•ente densas y 
no se pueden elevar i•pid1endo de esta •anera la difusión hacia arriha 
del v.apor de agua que inevi hble•ente absorben las capas bajas de la 
ahósfera .. 

Esta estabilidad del aire cercano a la superficie, al i•pedir los 
•ovi•ientos verticales trae consigo la ausencia de condensaciones de 
alguna consideración y por consiguiente la ausencia de precipitaciones 
que caracterizan a estas zonas. 

En cuanto a su extención, las zonas .iridas de México abarcan una 
superficie de 806,663.ltlt t'.'•2, representando así un ltl~ con relación a 
la superficie total del país Cver •apa No. 1> .. 

Son 19 estados con 531t •unicipios los que tienen terrenos árido~. 
En tres estados se considera .ir ida toda su superficie <Baja California 
Norte y Sur y Aguascalientes> 1 en los restantes el porciento de la 
superficie árida varia de .1.'t en Jalisco hasta 90 .. 3 en Sonoroa. 

La 111ayor Aridez se presenta en la península de Baja California y 
Sonora .. Los Estados de Chihuahua, Coahuila y Durango, tienen la 
extensión •As it.11portante de las zonas .\ridas. 

Oltd f.?gi.1n :;e localiza los 'e!ilados de Zacatecas, 
Agudstal ientes, San Luis Potosi, el Sur de Nuevo León y Ta•aulipas y 
Guanajuato, Queréta.ro e Hidalgo. 

V la !Jl ti•a zona se (Jbica, •UY al sur, a la al tura del paralelo 
que pasa por la Ciudad de México, en los Estados de Tlaxcala, Puebla y 
Oaxaca; aislada tanto de los vientos huMedos provenientes del Golfo 
co110 del Pacifico, por las al tas serranías que circundan esta ;:ona 
<Se•inario sobre Zonas Ar idas de México, 1985>. 



MAPA No. f 

LOCALIZACION DE ZONAS ARIDAS DE LA REPUBLICA MEXICANA 

P<~:1 ZONA ARIDA 

FUENTE : COMJSION NACIONAL DE ZONAS ARICAS 



B. Características Clia.iticas. 

Las diferentes ::onas .iridas de México presentan algunos rasgos 
clia.iticos coaunes que repercuten en su vegetación. AdeaA.s de la 
escasez e irregularidad de la precipitación, baja hlJaedad abosHrica 
y nubosidad que co•parten con la. gran aayoría de l.as regiones secas 
del aundo, ·se observa que, las regiones .iridas de México son casi 
todas auy calientes en el verano < •.is de 30°C de te•peratura •edia 
•ensual ) ; en el país no hay en general zonas secas Erías, pues salvo 
algunas porciones del Harte de Chihuahua las te•peraturas bajas no 
parecen ejercer influencia significativa sobre la vegetación 
do•inante. Así, éste electo es tanto •.is notable cuando •.is resistente 
es el organis•o • la sequía. Así por eje•plo, la intensidad del frío 
no es suficiente para afectuar al desarrollo del agave o de la yuca, 
plantas nativas de estos lugares. 

En cuanto a la precipitación, ésta se concentra generalaente en 
h época •iis caliente del año, lo cual reduce notable•ente su 
efectivid•d, el agua gen~rada por la lluvia ~su sujeta a una 
evaporación intensa e inaedi.ita y no per•anece en el suelo sino es 
sólo por un período •uv corto. 

Esta distribución estacional es consecuente del régiaen •onzónico 
(o tropical> del cliaa de México en genera 1. Así, h. ~poca •~s sec& 
corresponde a la Pri••vera, en el Invierno suele haber algunas 
precipitaciones a.is o •enos espor.\dicas. 

En estas regiones se presentan divergencias acentuadas en cuanto 
al cli•a, que se traducen con frecuencia en una gran diversid.ad de 
vegetación. Así, a aayores te•peraturas, .ayer transpiración con un 
•íni•o de hlJaedad relativa. Esto es, en zonas donde se presentan 
precipitaciones si•ilares pero su te•peratura difiere el tipo de 
vegetación es de diversa naturalez.a. 

De especial i•portancia para la vid• vegehl resulta ser la for•a 
y la distribución de la precipitación. Pues un aguacero torrencial 
corto es •ucho aenos Otil que una lluvia •enuda prolongada, aunque 
contenga el •is•o volOaen de agua. 

La parte •.is seca de nuestro territorio es U situada alrededor de 
la •itad septentrional del Golfo de California a un• altitud inferior 
de 500••·, donde la precipi t.ición anual es inferior a los 100 ••· No 
son r.iros los años co•pleta•ente carentes de lluvia apreciable; no pasa 
de 200••· anuales distri~uidos en aenos de 30 días, la precipitación 
dP 1~ •.ayor p.nt~ de l.1J peniMula de Baj1: California, al igual i;ue l.i:; 
porciones de Coahuila, NE de Chihuahua y la zona adyacente de Dur.ingo. 
CRzedowsky, 1959>. 

De notable importancia son ta•bién las diferencias de la 
te•peratura, que estan en función de la latitud y la altitud en 
l~r•inos generales, pero a •enudo pueden adquirir •ucha i•portancia 
diverso!":. factores locales, co•o lo es el grado de .lride;:: (éste depende 



de la cantidad de la precipitación recibida, pero ta11bién, de su 
distribución de la te•peratura, de la hú•edad y presión atiiosférica, 
ilu•inación, vientos, topograHa y del suelo). 

De ésta situación es bien conocido el efecto de la Sierra Madre 
Occidental que i•pide la penetración de •asa de aire fria procedentes 
del Norte y del NW, y que hace de ésta •anera •ás caliente el cliMa de 
la planicie costera de-1 pacifico, efe-cto que se espera debido a la 
latitud y altura sobre el nivel del •ar. 

Las zonas .iridas •.is calientes de México son las que se 
encuentran situadas alrededor del Gallo de California, donde las 
te•peraturas r.edias de Julio pasan de 30°C y las de Enero no bdj.a.n de 
10°C gran parte de éste territorio es U libre de heladas y las 
te•peraturas •hius extre•as son superiores los t+s°C. 

Con respecto a la acción de los vientos sobre estas áreas, es 
i•portd.nte tener presente que si los vientos de origen .ar.íti•os 
(calientes y hú•edos) logran franquear las •.!xi•as elevaciones con 
suficiente hú•edad, podrán ocasionar precipitaciones condicionadas al 
relieve continental. 

Por lo regular cuando estas corrientes llegan a la altiplanicie 
ya van bastantes secas, sin e.=b.ir;o les ciclcnco;. ori gin.J.les de la Zona 
Antillana influyen con benéficas precipitaciones. Se pueden observar 
así, días nublados y lluviosos hacia fines del Verano y principios del 
Otoño. 

El régi•en de vientos •encionados sol.l•ente sufre interrupciones 
en el Invierno por •asas de aire continental del Norte que producen 
los lla•ados •Hartes•. Ta•bién en Verano y Otoñe cuando el régimen del 
Este es interceptado por la aparición de ciclones que secan la 
at•ósfera se producen periodos de sequ.ía de ldrga duración; por lo 
tanto, la •ayor o •enor cercanía de las costas deter•ina que las 
precipitaciones sean •.is o menos abundantes. (Se•inario sobre Zonas 
Aridas de Mé-xico, 1985): 

Con respecto a la hú•edad relativa, ésh. varia entre 1+0 y 65" en 
valor pro•edio anual, con fuertes oscilaciones diurnacs y estacionales. 
La evaporación potencial alcanz,¡ valores superiores de 3000 ••· por 
año en el Desierto de Sonora, co•parados con 2000 • 2500••• de San Luis 
Potosi. 

Las condiciones cli•.iticas prevalecientes estas zonas 
representan un serio proble•a para la agricultura debido a la escasez 
del agua que se necesita para la producción de cultivos. 

Fuchs (1973>, en base a las necesidades de riego, define a las 
zonas .t.ridas, aquellas en las cuales casi no pueden e.xistir cultivos 
sin riego. 

Debido a que hs lluvias son totalaente i•predecibles y pueden 
pasar varios años sin precipitaciones apreciables la introducción del 
riego es de su•a iaportancia pues per•i te el desarrollo de la 
agricultura. pero, apesar de los beneficios que trae consigo éste, en 
la .ayoria de los casos los acuíferos son li•itados y sólo se pueden 
cubrir las necesidades de pequeñas áreas. 



No sucede lo aisac en las zonn 5eai.lridas, donde el proble•a se 
reduce gracias a que las precipitaciones son aayores. 

Las zonas .iridas tienen en co•(m una baja densidad de la cubierta 
vegetal, asi pues, •ientras a.is seca sea una región, •.ts separadas 
esta.r.\n las plantas y dispondr.in de •.ts suelo para absorber agua. 

Wal ter (1977>, cita que en las zonas .lridas, las plantas poseen 
adaptaciones que les per•i ten conservar agua, asi coao la reducción 
de la superficie de transpiración, se deduce que el abasteci•iento de 
agu .. en relación con la unidad de liUperHcie transpirante per•anece 
•.is o •enos igual en hs zonas A.ridas y hCJ•edas. 

De acuerdo con Drtiz Olguin <1980), dentro de la vegetación 
nativa de las zonas .tridas, elisten nu•erosas especies vegetales que 
pueden ser aprovechadas por el ho•bre, y cuyo estudio se ha 
intensificado CJl ti•a•ente, co•o lo es la Jojoba, el Guayule, la 
Candelilla y otras. Pero es chro, que .J(ln la e1plotación de éste 
recurso no puede cubrir las necesidades actuales de producción de 
aliaentos, ya que la aayor parte de éstas plantas son destinadas a 
U'liOS industriales y su productivida.d es baja. 

C. Caracteristica.s Edafológica.s .. 

Con respecto al suelo que predo•ina. en estas regiones, Foth y 
Turk (1982) afira•n lo siguiente: 

•Los suelos doainantes de l.is regiones .lridas pertenecen al 
orden de los Aridosoles, estos son los suelos a.is abundantes en el 
aundo y ocupan cerca de una quinta parte de la tierra•. 

En estas regiones, los procesos Eoraadores de suelos son 
si•ilares a los de las regiones hCJaedas, pero la velocidad de 
Eoraación es •.is lenta en las regiones .iridas. 

Asi, en los suelos de estas regiones existe una aenor cantidad de 
creciaiento vegetal y de potencial de descoaposición de aateria 
org.inica.. 

Los vientos deseapeñan un papel principal en el desarrollo de los 
Aridisoles. Estos aueven el polvo y las lluvias ocasionales lavan los 
nutri•entos solubles del polvo en su viaje transitorio por el 
desierto. El viento separa. las partículas finas que resultan de la 
Eor•ación de una concentración de grava o suelos. 

Con respecto al agua, ésta es •enos efectiva en el lavado de las 
sales solubles y en •aterial coloidal aovido en eo;tas regiones debido 
a lo\ baja cantidad de precipitación. Otro factor es la 
naturaleza torrencial de auchas llu.,,ic1s. que !r.!en coni;igo un 
considerable escurriaiento. 

Esta naturaleza torrencial unida a la .Eor•ación de costras y 
capas de suelo que resisten la infiltración de agua, causan una 
erosión severa. Así, la erosión por el agua es aucho •.ts pronunciada 



sobre los •igajones arenosos y sobre los. suelos de t~J: tura !ina. que 
sobre los suelos •uy arenosos. 

Una caucteristica not.ble de la •ayor parte de los Aridisoles es 
la. presenci.i de una zona situada a una distancia v.iriable bajo la 
superficie donde el c•rbona.to de calcio se ha depósi ta do al percolarse 
el agua <Horizonte C.tlcicoJ. nuchos Aridisoles han desarrollado bien 
los horizontes argilicos <Bt>, lo cual es una evidencia de un 
•D<.li•iento considerable de .u-cilla .. 

la presenci• ••plia•ente distribuida de horizontes argilicos en 
•uchos Arídisoles deteraina.n la elistencia desde hace •uchos dños de 
un cli•a •.is hll•edo del que predo•ina ahora. . 

Los Aridisoles se colocan por subórdenes de- acuerdo a la 
presencia. o ausencia de horizontes argi.licos .. 

El subórden 01'thids incluye los Aridisoles sin hori::ontes 
•rgilicos y, por contraste el subórden Argids incluyen los aridisoles 
con hori:z:ontes ~rgilicos. 

Se cree que los Orthids, son los ~ridisoles •As jovenes y los 
Argids los •.\'S viejos. 

los Orthids esta.o principal•ente localizados donde se han 
efectuOLdo dcpósj tos recientes de aluviones. Los Argids son co•unes en 
h.s super.ficies •.ts pri•itivas d~ la tierr.1 en coalquier lugar en el 
que ha transcurrido •.ls tie•po par.a el d@sarrollo de los hori;:ontf!s 
.argilicos. 

Ahora bien, en cuanto a lo\s c.aracteristicas generales que 
present.rn los suelos en estas regiones, Dan <1973> aclara, que en las 
zonas Aridas los suelos e:xhíben cierto desarrollo y son •ucho •Ais 
profundos que los que se encuentran en zonas extreaada•ente c\ridas. 

Así pues, existen •uchos tipos de suelos, los cuales poseen 
co•un•ente horizontes A,.8 y C. El horizonte A es, geoneralaente de 
color claro con unol baja intensidild y su textuu es ligera. El 
horizonb B puede ser algo •.ls pesado y de color café o calé roji:zo. 

Un horizonte de acu•ulación de carbonato de calcio se encuentra 
por lo regular a. poca prolundidad y puede estar endurecido, íor•ando 
un horizonte petl'oci&lcico. Las capas • .as proíundas son Erecuente•ente 
salin.ts o yesileras, pudieran encontrarse horizontes gípsicos o 
s.llicos en ésta parte del perfil .. 

En estas rt?gícnes 1 las dunas son ta•bién co•unes, aunque en 
auch•s ocasiones estan fijas debido • la c:ubi(l'rta vegetal, y en 
ellas puede ex::stif' alguna Ior•aci6n de suelos <Li toso les, c•si 
eiclusiva•ente) .. 

Ahora. bien, en las pendientes •ontañosas, asi coao en aUora•ientos 
rocosos, se encuentr•n Litosoles, que incluyen •aterial rocoso 
Hsica•ente alterado •ezclado con depósitos eplicos. 



Los suelos roji::os <Xerosolesl, cubren co•un•ente a los ab1.nicos 
aluviales, asi co•o los centros de valles; los bajos son cubiertos por 
Ver•osoles y Xerosoles, •ientras que los Solonchacks y Solonet::, así 
co•o suelos li•osos y arenosos de tipo aluvial se encuentran en las 
depresiones de estos valles. 

De acuerdo con Boul <1965>, en las zonas .1ridas, las reacciones 
físicas y qui•icas que se llevan • cabo en el suelo esUn reducidas, 
debido • h escasa agua presente en el perfil, de •anera que los 
suelos de eshs zonas deben gran parte de sus característic•s al 
•aterhl parental, el cual se encuentra relativ••ente poco degradado. 
Así. pues, el reducido lavado en las suelos per•i te la presencia de 
d tos con te ni dos de bases. 

No siendo así en las ::onas se•Uridas, las cuales poseen 
condiciones ecológicas •.is favorables de •oda que la vegetación esU. 
•ejor desarrollad•. Los suelos son •.15 profundos y relativa•ente •.ls 
lavados; el horizonte A est.1 •ejor desarrollado, el B por lo regular 
presenta acu•ulación de arcilla de car.icter aluvial y el horizonte 
c.llcico se hay¡ relativa•ente profundo, siendo inexistente en dgunos 
suelos. L1. textura es general.ente •As fina que en los suelos de 
zonas ilridas y 1.bundan los Vertisoles, así CO•O los Castañoze•s y los 
Luvisoles. Los suelos de planicies y depresiones •uestran usud•ente 
un desarrollo avanzado, y en las depresiones •al drenad•s son 
frecuentes los Solonetz, los cuales pueden estar algo lavados en sus 
cap.is superiores, pud1!:!'ndo hallotrsP Solodis, •ientras que en los 
centros de estas depresiones se encuentran los Solonchaclcs. L.as .1reas 
•ontañosas es tan caracterizadas por Li toso les, y en las pendientes 
•Oderadas por suelos •.is profundos que pueden incluir Rendzinas o 
Phaeoze•s. Las reacciones que se producen en estos suelos son 
esencial•ente las •is•as que de las zonas .iridas, la precipitación 
per•ite aquí una •ayor velocidad e intensidad de las ais•as así coao 
un incre•ento en el lavado de las bases presentes. 

los suelos en las zonas .iridas o se•i.iridas poseen una baji1. 
fertilidad, resultante de la ausencia de •ateria org.lnica debido al 
resultado de una baja densidad, así co•o a un bajo contenido de 
nitrógeno y fósforo. Sin e•bargo 1 el potasio, azcJfre y •uchos 
•icronutri•entos son abundantes. Si bien, en •uchos casos, no se 
encuentran en una for•a asi•ilable es debido a los •l tos valores de 
pH que se presentan co•un•ente co•o resultado de la acu•ulación de 
sodio. 

A las características generales de los suelos de estas zonas 
•encionadas se agrega otra de su•a bportancia, la Salinidad; a la 
cual se le daril •ayer enUsis en este trabajo. 

El estudio de los procesos de ensali tra•iento, incluyendo su 
identificación, caracterización, control, co•bate y adaptación de los 
cultivos al wis•o, es auy i•portante debido a que las sales .afectan 
a los suelos, al agua y co•o consecuencia in•ediata al rendi•iento de 
las plantas .. 

Pr.1ctica•ente todas las zonas .iridas de la tierra presentan 
proble11as de salinidad, en 11ayor o uenor grado, así, existen suelos 
salinos en •anglares, pantanos salobres y otras zonas directa.ente 
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influenciadas por aguas •arinas, que no se encuentran relaciona.das con 
el fenO•eno de la áridez. 

SegCm Aceves <1979> .. son lltS Millones de kiló•etros cuadrados de 
h. supeTficie terrestre los que presentan éste proble•a de 
ensalitra•iento .. los cuales co•prenden el 20%' de los continentes .. 
donde la precipitación no es suficiente para lavar las sales del suelo 
fuera de la zona radical, causando decre•entos considerables en la 
productividad de los suelos en dilerentes paises. 

Carter (1975> .. esti•a que ei:isten 50 Millones de hecUreas de 
terrenos bajo riego con proble•as de salinidad en todo el •undo; de 
éstas .. ltlt3 1 985 correspondían a Mhico, según Arita C197ól. 

A ésta superficie que crece año con año, habria que añadir aún, 
gu.ndes .\reas salinas de suelos con cultivos no irrigados, ade•ás de 
varios •iliones de hect.\reas de zonas salinas no cultivadas en los 
desiertos y regiones adyacentes a los océanos. 

Aceves <1979>, cita que, en néxico, con el desarrollo de la 
irrigación, y a6n contando con aguas de buena cUidad quí•ica, se ha 
presentado el proble•a de ensalitra•iento de los suelos bajo riego 
h~ zonas .\ridas y se•i.\ridas donde el recurso agua es li•i ta do y se 
tienen condiciones •uy favorables par.1. la acuaulaciOn de sales en el 
suPlo. Esto se ha debido al inadecuado •anejo del agua , del suelo y 
de los cultivos; orig1n.rndo con eslo que se tengan proble•as de 
ensalitra•iento en diferentes grados, en aproxi•ada•ente un 30:; de la. 
superficie bajo riego, con todas las consecuencias que sobre la 
productividad de éstas .\reas trae consigo. M.is no se debe olvidar que 
todos los suelos contienen sales, las cuales se vuelven un proble•a 
cuando alcan;:an concentraciones intolerables para las plantas. No 
obstante, éste factor de salinidad no es inco•patible con la vida de 
las plantas, ya que la vida •is•a surgió de los oce.\nos, que co•o es 
sabido, estan foru;dos por una solución salina. Así pues, las plantas 
durante su proceso evolutivo se han adaptado a diferentes condiciones 
ecológicas, •ostrando características •orfol6gicas y fisiológicas en 
respuesta a los íactorer. adversos para su desarrollo en un habitat 
dado, que las ha capacitado para vivir y reproducirse. 

El caso especifico de la concentración de sales en el suelo no es 
una excepción, ya que existen plantas que se han adaptado y pueden 
desarrollarse en suelos alta.ente salinos 

Pero no se descarta, el hecho de que el ensal i tra•iento es un 
proble•a indeseable para la productividad, ya que afecta los 
r~ndiaicntos dp 105 cultivos. 

Así pues, en nuestro pai5 los proble•as de 5alinidad del suelo 
afectan los Estados que co•prenden las zonas .1:ridas y se•i.iridas, así 
co•o aquellas que poseen suelos salinos en sus costas. 

;¡ 



3. FUENTES DE SALES SOLUBLES. 

Existen varias fuentes de las cuales provienen las sales que se 
encuentran en el suelo. De las características de estas fuentes, asi 
co•o del tie•po y las características topogr.lficas y cli•Aticas de la 
zona, depender.i el tipo y cantidad de sales presentes en el suelo. 

Las principales fuentes de sales solubles son entre otras, los 
•inerales de la corteza terrestre, el oce.lno, deposi tos fósiles y 
otras. 

De estas, la principal fuente son los •inerales pri•arios que se 
encuentran en el suelo o en aflora•ientos rocosos. 

Los siguientes ele•entos liberados de los •inerales de la corte;:a 
terrestre: Ca, Na, K, Mg, Cu, Co, Zn, Cl, Br, I, 5 1 C, y 8 1 son los 
que consli tuyen los principales cot1puestos que producen la acu•ulación 
de sales a las zonas Aridds y se•iAridas, de los cuales los •iis 
i•portantes son: HaCl, NazCk, MgClz, CaSO., HazCCb, HaHCOa 1 CaC03 y 
ngco.. 

Otra fuente de ~alinidad que se adquiere cerca de las costas,es 
el agua •arina. Muchas zonas deben su salinidad a un contacto directo 
con el •ar, a pesar de esto, tienen •ayor influencia las lla•adas 
sales cíclicas. Estas se generan en el oce.\no debido al ro111pi•iento de 
las olas y el choque de las •is•as en las costas, esto libera 
cantidades considerables de sales hacia la atlllósfero. <transporte de la 
brisa del •ar por el viento) durante las te111pestades. 

Estas sales son llevadas al suelo por 111edio de la lluvia y la 
cantidad de éstas que son depósi ta da~ depende de la distancia de la 
zona al •ar. El contenido de sal en el agua de lluvia es considerable 
sólo dentro de los 50 r::1:1 de distancia de la costa, pero existen 
cantidades insignifico.ntes hasta los 200 1(111. <Holmes,1971>. 

De acuerdo con Aceves <1979), un nivel constante de la salinidad 
atmosférica se tiene general•ente a distancias que varían de 35 a 165 
r::. a partir de la costa. 

De ésta •anera, la lluvia es •UY efectiva en re•over las sales de 
la at•ósfera y el •ayor porcentaje es re•ovido con los pri111eros S••· 
de precipitación. 

En México se han esti•ado que se pueden acu111ular de 3 a 10 Kg de 
cloruros por hecU.rea al año, provenientes del agua de lluvia. Así, se 
acepta en .for•d g~neral GUC !J.s saliec; at•osféricas pueden contribuir 
con cantidades considerables de Cl, Na y Mg en las Areo\s costeras. 

Se sabe que las lluvias anuales aportan de un 10 a un 20!' de 
sales con respecto a las aportadas por el inte•peris•o de los 
•inerales .. 

Ahora bien, los vientos no sólo pueden acarrear las sales 
provenientes del agua •.trina, sino taabién el polvo que proviene de 
los suelos salinos, 



Otra .fuente de sales, son los depósitos .fósiles, los cuales 
provienen de otras épocas geológicas de la tierra. Estos san deopósi tos 
de origen •arino,con aguas o sales connatas re•anentes, cuando lo'it 
sedi•entos se encontraran bajo el •ar y e•ergieron debido 
•ovi•ientos teH1ricos. 

Asi, durante el CreUcico existieron nu•erosas lagunas de 
evaporación distribuidas en casi todo el •undo. 

Estas sales co•Cln•ente son liberadas por el agua superficial o 
subterrilnea en .for•a natural, o co•o resultado de la actividad del 
ho•bre. Eje•plo de esto <slti•o, puede ser la perforación de pozos en 
zonas ilridas, los cuales extraen aguas .fósiles saladas o salobres para 
usarse en irrigación o bien para la ali•entación de acuiEeros salados 
através del •al uso que se le dé al agua de riego, provocando que las 
aguas sc1.ladas se eleven y participen los procesos de 
evapotranspiración, acuaulando las sales en la parte superficial del 
suelo. 

Por (Jlti•o, la actividad biológica, a.través de los 
•icroorganisaos (hongos y bacterias> del suelo pueden contribuir a la 
salinidad reduciendo sulfatos y foraando carbonatos, debido a la 
.fijación de nitrógeno y carbono de la ataósfera. 

~. FORMCIOH V EVOLUCIOH DE LOS SUELOS SALINOS. 

En algunos lugares de las regiones ilridas, auchos suelos se 
desarrollan bajo condiciones de drenaje pobre, evapor.indose de ésta 
aanera •.is agua de la que entra en el Area, por •edio de la 
precipitación. 

Ante ésta situación, las sales solubles y el sodio intercaabiable 
se pueden acuaular en cantidades considerables para iapedir el buen 
crecimiento de las plantas y al ter ar las propiedades del suelo. 

Aunado a esto, la utilización del agua de riego que contiene 
cantidades variables de sales solubles para la producción de cultivos 
en estas regiones crea ta•bién un potencial para la. acuaulación de 
éstas y de sodio interca•biable. 

Ahora bién, con respecto a éste 6ltiao, éste constituye un 
ele•ento presente en auchas de las sales •.\s co•unes, sin e•bargo su 
concentración en el suelo acarrea probleaas diferentes a la salinidad 
y, en cierta Eor•a •As graves,co•o se va a poder ver a.1.s adelante. 

Co•o ya se aencionó .. ntericr~entP, en principio las sales son 
disueltas y transportadas por el agua a sitios, genttroillil:?nte 
depresiones en los cuales tienden a a.cuaularse a causa de la 
conjunción de varios factores, entre los cuales se encuentra un •al 
drenaje del suelo, que i•píde que las sales sean llevadas a otros 
sí tíos; una elevada evaporación, que provoca que la concentración de 
éstas vaya au•entando, y una escasa precipitación, de •odo que no 
existe un lavado natural del suelo. Al proceso de acuaulación de sales 
se le deno•ina Salinización. 
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Ortiz <1980>, •enciona que en un princip10 puedt!n exit>tir varias 
s.iles d1Stlntas en la solución del suelo, pero general•ente, después 
de cierto he•pO predo•inan las sales de Sodio, particular•ente el 
cloruro, debido a que al ir incre•ent.\ndose la concentración de la 
solución del suelo, otrass sales, co•o el sulfato y el carbonato de 
calcio, tienden a precipitarse, debido a su !hitada solubilidad. 

Una vez que el proceso de sal inización se ha llevado a cabo, con 
el resultado de un suelo salino, se establece un equilibrio en la 
distribución de bases entre la solución del suelo y el co•plejo de 
ca•bio del •is•o. Dada la •ayor proporción del sodio al haberse 
precipita do el calcio, una •ayer cantidad de éste es adsorbido por el 
co•plejo de ca•bio con la correspondiente liberación de otras cationes 
previa•ente adsorbidos. A éste proceso, consistente en el au•ento de-1 
porcentaje de sodio interc,a;mbiable, se le deno•ina Sodihcación o 
Alcalinización, y conduce a la Ior•ación de los suelos Salino-Sódicos. 

Un lavado posterior de las sales solubles del suelo, por causas 
naturales o artificiales, es conondo co•o Desal inización, y a 
consecuencia de ella se Ior•an los suelos Sódicos; el sodio no es 
lavado por encontrarse Eijo en el co•plejo de ca•bio del suelo. Una 
vez que ha tenido lugar la desalinización, con el he•po se establece 
un nuevo equilibrio entre el sodio de la solución y el del co•plejo de 
ca•bio del suelo, que resulta en una p~rdida del sodio lijo en ~ste. 

Si en la solución del suelo eliste una ca.nhd•d relativa•ente 
grande del calcio, ~ste se interca•bur.1 por el sodio en el co•plejo 
de c••bio, !ors.indo un suPlo qui•icaaente normal; sin e•bargo, es •.is 
co•Cm que la cantidad de calcio en la soluciOn sea reducida y en éste 
caso el sodio es hidroli;:ado del co•plejo, siendo sustituido en éste 
por hidrógeno, Ior•ando así hidróxido de sodio; éste reacciona con el 
bióxido de carbono de la at•ósfera del suelo, for•ando carbona.to de 
sodio, que puede ser hvado y en donde predo•ina el hidrógeno 
interca•biable, proceso conocido co•o Solotización o Degradación. 

Cuando en ~n suelo degradado co•o el anterior existe una cantidad 
•edi.tna de calcio soluble, éste ree•plaza al hidrógeno y lleva a un 
suelo nor•al en cuanto a bases, siendo éste proceso la Regradación del 
suelo. 

5. CARACTERIZACIOH V CLASIFICACIOH DE LOS SUELOS SALINOS. 

De acuerdo con Richards <1977>, por las caracteristic.is 
fisicoqui•icas que presentan los suelos salíno2, se han cla~ifi cado en 
cuatro grupos, con fines pr.\cticos. Estos grupos son: 

- Suelos Salinos. 
- Suelos Salino-Sódicos. 
- Suelos Sódicos. 
- Suelos Sódicos Degradados. 



Si bien estos poseen diferencias nu•erosast su distinción se ba5a 
en dos propieda.de5; la conductividad del extracto de saturación, y el 
porcentaje de sodio interca•biable. La conductividad del ettracto de 
saturación es una •edida indirech pero 5encill.i para esti•ar la 
untidad de sales solubles presentes en el suelo. 

Para esto se tiene que, h. conductividad eléctrica es el inverso 
de la r-esistencia eléctrica, y se •ide en •hCJS/<::• , aunque en suelo la 
unidad utilizada es la •ilési•a p.ir-te esto es, el ••hale• • 

Wilcox <19lt7), cita que ésta relación entre la conductividad y el 
contenido de sales se descubrió desde 1910, estableciendo las bases 
del aétoda utilizado en la actualidad para su •edición. 

Es iaportante señalar que ésta •E"di ción no representa la 
salinidad presente bajo condiciones nor•ales de ca•po1 •.1s bien es un 
indice de h cantid.id presente bajo condiciones de saturación de 
suelos.. la concentración de sales depend(>r.1 así de la h6•edad 
presente. 

Por otra parte, el porcentaje de sodio interca•biable constituye 
un:! •edida. de la cantidad reldtiva de sodio presente en el suelo, 
deter•inando su sodicid4d, y constituye por s:i solo un proble•a 
distinto; su deter•inaci6n sin e•bargo, t.i•bi~n esU sujeta 
•llltiples errores <Aceves,1979>. 

Los Suelos S.tlinas. 

Foth y Turk (1962>, señalan que estos suelos contienen una 
concentración relativa•ente alta de sales solubles, co•puesta 
principal•ente de cloruros, sulfatos y en algunas ocasiones de 
nitratos. Tutbién pueden estar presentes pequeñas c.tntid.ides de 
bic:arbonatos, los carbonatos solubles est.rn por lo general •usentes. 

As:i h•bién con frecuencia algunas s.tles relativa•eonte 
insolubles,coao el sulfato de calcio y los carbonatos de calcio y 
•agnesio se encuentran presentes .. Los principo:lles cationes presentes 
son el calcio, •agnesio y sodio, éste ól ti•o rara vez llega a ser •As 
de ld •itad de los cationes solubles y no es adsorbido en la. cantidad 
apreciable sobre l.i fraccido coloidal del suelo. 

Ahora Men estos suelos, ~e;O:i Ortiz C.1980), se han defínido co•o 
suelos con una conductividad del extracto dl' la pasta úc- ~at'JNción 

•avor de ct ••hos/c• a. 2S'°c, y con un porcentaje de sodio 
interca•biable •enor de 15. El pH es nor•al•ente ínferior .i 8 ... 5 .. 

Principalaente en }.). época de seca estos suelos se cubren de 
costras de sal, lo cu.il ha originado su noabre de •,ucali blanco•. 

L.ts sal~~ se encuentran en cantidades suficientes co•o para 
interferir con el creci•ient.o de l.l. a.iyor parle de lo5 cultivos; 
debido a é'Ste exceso de sales y a la ausencia de c.inUdade~ 
considerables de sodio, estos suelos tienen una estructura lavorable 
debida a que sus coloides estdn alh•ente floculados. 
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Gracias a que estos suelos estan general•ente floculados, su 
peraeabilidad es igual o superior a la de suelos si•ilares no salinos .. 

Por ldtitt0, el hvado de estos suelos con un exceso de •gua 
re•ueve las sales, obteni~ndose de esta •.tnera un suelo nor•d sin la 
necesidad de añadir co•puestos qui•icos de alguna clase .. 

Los Suelos S..linos Sódicos .. 

Este grupo de suelos resulta ser uni. co•bin1.ción de suelos 
salinos y sódicos. 

Su conductividad en el extr•cto de saturación es •ayor de lt 
••has/e• y su porcentaje de sodio interca•bi1.ble es aayor de 15. Sus 
propiedades es tan deter•i nadi.s por la doei nancia relativa de si.les o 
del sodio. 

En pnsencia de un e:rceso de sal, el sodio adsorbido no se 
hidroliza, de aanera q~ el pH es aenor de 8.5; h.s particulas estan 
floculadas y la peraeabilieúd es elevada. Por el contrario, si el 
sodio es el do•inante las propiedades del suelo corresponder.in a li.'i 
de un suelo sódico, con un pH superior a &.S, una desEloculaci6n, la 
cual trae consigo el desarrollo de una estructura des.favorable para la 
l.lbranza, la entrad.a de agua y el desarrollo de las raices. 

Generalaente a.is de la •itad del totil.l de los cationes solubles 
son sodio. 

Asi pues, el •anejo de é-ste grupo de suelos es un proble•a hasta 
que se eli•ina el e:rceso de sales solubles y el sodio interca•biable 
de la zonil de creci•iento radicular. 

De ésta •aner.a, a ••mos que esten presentes sustancias qui•ici1.s, 
co•o el sulfato de cillcio o dguna otri. luente de calcio soluble, el 
drenado y lavado de estos los transfor•ar.1 en suelos sódicos no 
salinos. 

Suelos Sddicos. 

Estos suelos estan caracteriz.ados por contener un porcentaje de 
sodio interc1.abiable aayor al 15%' , y por contener cantidi1.des 
apreci•ble~ de s"l, de aanera que su conductividad en el extracto de 
saturación es •enor de 't ••hos/ce y su pH var·;• entre e .. s y .10. 

El sodio se hidroliza a partir de los coloides y se pueden ior••r 
pequeñas cantidildes de c1.rbon•to de sodio. 

Dado el bajo contenido de sales y el al to grado de 5aturacidn de 
sodio interca•biable, los coloides inorg.lnicos tienden a de5pl.azarse 
con el agua en el suelo. De esta aanera, parte de la a.ateria orginic.i 
puede llegar a la superficie de las unidades estructurales y del suelo 
por la evaporación del agua. d.indoles a las particulas un color oscuro 
de aquí que se haya derivado el no•bre de •o1.1cali-npgro•. 
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Los suelos sódicos se desarrollan co•Cin•ente co•o resulta.do del 
riego. 

Asi pues debido al estado disperso de los coloi-des, estos suelos 
son d:Uiciles para labrar y son de baja per•eabilidad al agua. 

Después de un periodo prolong.ido de tie•po la arcilla dispersada 
puede e•igrar h•cia abajo Ior•ando una capa •uy densa con una 
estructur• pris•.ttica o colu.n•r. Cuando esto sucede sobre la 
superficie puede quedar una cap.¡ de unos cuantos centi•etros de suelo 
de textura relativ••ente gruesa. 

Otra caracteristica •.is de estos suelos, es que en estos la 
solución contiene sólo pequeñas cantidades de calcio y •agnesio pero 
grandes cantidades de sodio. 

Debido a que el sodio esU fijo en el co•plejo de Ca•bio del 
suelo, un lavado que se d~, no tendr.1 electos en su recuperación, ante 
est.i situación es necesaria la aplicación de •ejoradores qui•icos. 

Estos suelos se localizan con frecuencia en pequeñas .!reas 
irregul,ues en regiones de baja precipitación pluvial y se les lla•a 
••anchas lustrosas• .. 

Se h.in 11.u&ii.do suelos sódicos degradados a ciertos suelos que 
posPen un porcenhje de sodio interc••biable •ayor de 15, pero con un 
péro con un pH inferior a 6, debido a al hs concentraciones de 
hidrógeno interca•biable, sin e•bargo sus características corresponden 
a las de un suelo sódico .. 

6. EFECTOS DE LA CONCENTRACIDN DE SALES SOLUBLES SOBRE LAS 
PROPIEDADES FISICAS DEL SUELO. 

Las propiedades del suelo dependen de un grado •ayor de los iones 
interca•biables que se encuentran adsorbidos por el co•plejo de Ca•bio 
del suela. De ésta •anera los cationes divalentes, co•o el calcio san 
responsables de •uchas de las propiedades físicas de los suelos no 
salinos. Sin e•bargo, en un suelo salino, y sobre todo en los sódicos, 
el sodio es el principal ión interca•biable, y una de las 
consecuencias in•ediatas es la dispersidn o desfloculación de los 
coloides, Iunda•ental•ente arcillas. 

Las propiedades físicas del ~uPlo di:!t~r=in.in el d~!>drrollo de las 
plantas, entre las -.1.s i•portantes se encuentran: la capacidad de 
retención de hó•edad, la aireación y la te•peratura. 

Estas características pueden ser c.i•biadas por el conjunto de 
sales e iones presentes, así co•a por la concentración relativa de 
estos, siendo el agua el vehículo principo1.l que transporta las sales 
en el suelo, la facilidad con que ésta se •ueva através del perlil, 
depende de la velocidad con que ésta se pueda desplazar. Pero a su ve:: 
ésta facilidad deppnde de l.i dispersión de las arcillas. 
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La conductividad hidra6lica, es una de las propiedades Hsicas de 
•ayor i•portancia, pues es esta la que deteraina la efectividad y la 
duración de los procesos de recupeución de suelos en'iali trados. 

Conforae el agua penetra en el suelo, la conductividad hidralilica 
C1Hbi• co•o resultado de l.¡ interacción entre las partículas del 
suelo, principal•ente arcillas y sales que se encuentran disueltas en 
el agua ocasioni1ndo que ca•bie la porosidad .. 

Ahora bien, h per•eabilidad de un suelo, segím Ortiz <1980), se 
ve afectilda por la dispersión de las arcillas la cual trae consigo la 
reducción del espacio poroso, •través del taponeo de este. 

Aceves <1979>, cita que, la conductividad hidriliulica no depende 
de la porosidad tohl del suelo, sino del taai1ño de los poros 
conductores; de ésta •anera, los suelos arenosos con poros •.ls grandes 
que los arcillosos, tienen una ••yor conductividi1d hidr.lulica, aunque 
los suelos arcillosos tienen en general una porosidad total •ucho 
ai1yor. 

L•s propiedades del suelo se ven afectad•s cuando el ión que 
predo•in1. en la solución del suelo es el sodio. Debido a que éste 
produce l.t expansión pronunciada de las i1rcilhs, a tal grado que, a.Cm 
los suelos de textura ligera, coao los aig•jones i1renosos pueden 
sufrir caabics auy notables en su peraeabilid,ad cuando tienen un 
porcentaje de sodio interca•biable elevado. 

Desde el punto de vish. agrícola las sales destruyen la 
estructura del suelo, volviéndose éste i•peraeable al agua y al aire, 
acarreando co•o consecuencia la afectación a las plantas y 
obstaculizando los procesos de recuperación de estos suelos. 

Se ha encentra.do que una concentu,ción elevada de sales en el 
suelo, puede reducir la acción dañina del sodio sobre las propiedades 
Hsicas de éste, sin e•bargo se tiene el conoci•iento de que, para que 
las planhs se puedan desarrollar satislacloria•ente es necesario 
aantener las sales a un nivel considerable para que no afecten su 
creciaiento. 

Para evitar éste proble•a, se ha utilizado el aétodo de 
diluciones graduales de agu1. salada, que flocula o aantiene floculado 
el suelo, con una per.eabilidad elevada, y abatiendo al ais•o tie•po 
h. concentración salina. 

De ~.;ta •anera, cuando un suelo se sodilica se produce dentro del 
perfil una •igración de los coloides org.tnicos y ainerales. 

Co•o ya se había •endonado anterior•ente, loS coloides org.inicos 
ascienden a la superficie del suelo d"-ndole uni1 coloración negra 
aceitosa, característica de los suelos sódicos. Esta coloración del 
suelo adsorbe •.is color y •edifica la teaperatura del •is•o. 

La aplicación suficiente de agua concentrada, ya sea haciendo 
diluciones de agua sala.da. o aplicando yeso u otra sal soluble de 
calcio al agua de riego puede evitar el deterioro de las propiedades 
Hsicas de los suelos causada por el sodio intercaabiable 
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7. EFECTOS CAUSADOS POR LA CONCEHTRACION DE SALES 
SOLUBLES DEL SUELO A LOS CULTIVOS. 

Es de vital i•portancia para éste estudio, que se co•prendan 
todos los procesos que estan involucrados en la relación entre las 
sales del suelo y hs planhs, para que se pueda lograr una solución 
efectiva al proble•• de salinidad., 

La •cmuh.ción e1c:esivi& de h.s sales solubles en el suelo inciden 
neg•tiva•enteen el creci•iento de la planta en general, y estos 
efectos varían seg6n la planta, y de acuerdo • la concentración y lipa 
de sal involucrad.a. 

De ésb ••nen., la acuaulación excesiva de sdes solubles en la 
zon• radiu.l de los cultivos, es un factor li•itante de la producción 
en l• agricul tuu. bajo riego. 

Durante •ucho tie•po se ha venido consideundo que la 
acuaulación de sales produce un aU11ento de la presión os•Otica de la 
solución del suelo, haciendo de ésta ••nera. di fici 1 el 
.ib.tsteci•iPnto de agua para li1.s planbs. 

Aceves <1979>, señala que, ~ta hipótesis no se ha probado, lo 
que si se ha co•probado, es que las plantas realizan ajustes os•óticos 
en el jugo celular, en •ayor o menor grado, lo que les per•i te e1traer 
agua del suelo, de •qui se deduce que éste proble•a de salinidad no se 
origina por deficiencia de agua para las pli1.ntas. 

Ahou bien, de acuerdo a la reacción de las plantas a la 
salinidad, estas se pueden dividir en dos grupos b.isicos: Halófitas y 
Glicófit•s. 

Lo1.s pri•eus son plantas que se desarrollan en habitats salinos a 
los cuales se h•n i1.daptado durante su ontog~nesis, gracias a las 
características y propiedades que desarrollan durante su proceso 
evolutivo co•o respuesta a las condiciones prevalecientes. 

Las Glicófitas son plantas que se desarrollan en habitats no 
salinos y su desarrollo depende de su hibilidad de adapbciOn a la 
salinido1.d durante su creci•iento. Va que para estas, las condiciones 
prev.ilecientes durante su evolución no f.ivorecieron el desarrollo de 
las propit~J•das p.u• tclerar l" o;alinidad. 

En la natura.leza entre las halófitas y Glicófitas no eoliste una 
división estrecha, pues se encuentran plantas con propiedades 
inter11edias. 

La adaptación biológica de dilerentes h.Uofitas a la salinidad es 
•uy variable y se logra en diferentes foraas. Debido a propiedades 
biológicas diversas algunas de estas plantas absorben co•para liva•ente 
cantido1.des pequeñas de sdes aicntras que otras absorben cantidades 
•uy considerables. 

19 



Debido • su gran capacidad de .icu•ulaci6n de sa.les, las halófitas 
tienen una presión os•ótica •UY elevada en su jugo celular •ayor que 
la fuerza de succión del suelo, lo que les per•i te ,¡bsorbcr de ésta 
•anera el agu• de los suelos salinos. 

Las glicófita.s, incluyendo las pl•ntas cultivadas se dilerenci•n 
de las halóHtas por su sensibilidad • los excesos de sales solubles 
en la solución del suelo. 

Pero a6n así, para las pli.nh.s cultivadas es dificil establecer 
sus li•i tes de tolerancia. en for•a inequ:t.voc•, debido a que las 
condiciones de las plantias en suelos salinos no ca•bian dr.istica•ente, 
pues estas dependen de sus propiedades biológicas y condiciones de 
creci•iento. 

Asi pues, los estudios realizados sobre la deter•inación de la 
toleranci,a de las planh.s cultivadas a las sales, son de •ucho interés 
piara co•prender los •eca.nis110s de acción y el efecto de li&s sales 
sobre li1.s pli1.ntas en sus diferentes étapas de desarrollo, co•o son: la 
ger•inación, el desarrollo vegetativo y la fructificación. 

A.. Efectos De Las Sdes Sabre La Ger•inación. 

En cuanto a ésta étapa, se •enciona que, b•jo condiciones de 
salinidad, uno de los principales proble••s es la obtención de un 
porcentaje d~ ger•inación adecuado, pues éste porcentaje bajo 
ocasioni1. el fracaso del cultivo. 

Ahori1. bien, desde el punto de vista agronó•ico, la ger•inación se 
considera realizada cuando las plantas •floran a la superficie del 
suelo, lo cu•l •uchas de las veces no se llega a dar en suelas 
salinos, pues las se•illas producen u.ices y parte del coleoptilo, el 
cual nunca aparece en la superficie del suelo. 

L• talerancii& de los cultivos a concentr•ciones de sales durante 
la ger•inación, depende de la especie de la planta, de la 
concentración y tipo de sales. 

De- acuerdo con Aceves <1979), elisten tres étapas en el proceso 
de ger•inación en las cuales las sales pueden tener influencia. Eshs 
étapas son: la étapa heteratrófica, étapi1. de transición y l• étapa 
autotróficia. 

L• pri•era étapa ocurre desde la i•bibición de la seailli1. hasta 
la iniciación de la fotos:lntesis y duri&nte ella, aqu:t., la pU.ntula se 
aliaenta de las reservas del endosper•ia de la se•illa. 

En la étapia de transición se inicia el des.u·rollc de h pUntula, 
la cual se ali•enta de coapuestos org.tnicas, C041plejos obtenidos del 
re•i1.nente del endasper•a y productos .fotosintetizados. 

La étapa Autotrófica, se presenta despu~s de que l• pU.ntuli& ha 
consu•i do co•pleta•ente el endosper•a y su ali•entación depende 
co•pleti&•ente de los productos fotosintetizados por ella •is•a. 



Las éhpas en que 1.is se•illas son ••is sensibles a la salinidad 
son h. heterotrOfica y li& autotr6fica, pues en la pri•era pueden 
inhibirse la i•bibición de agua por las sales, y si esto ocurre, no 
hay ger•inación. En la segunda, es cuando la planta consu•ió todas las 
reservas del endosper•.i y tiene que obtener nutrientes del suelo 
conjunta•ente con las sales, las cuales pueden ocasionar su •uerte. 

Asi pues, con niveles •oderadas de sal en el suelo general•ente 
se retard• la germinación sin afectar el porcentaje de la •is•a, pero 
éste se ve dañ•do con concentr.aciones al b.s. 

Con frecuenci• l• ger•inación se ve afecta.da debido a que las 
s•les se acuauhn en l• capa superficial del suelo y de ésta •anera, 
las se•illas pueden verse expuestas a concentraciones varias veces 
••Yores a las que se encuentran en la zona de las raí.ces, en étapas 
posteriores del desarrollo. 

Debido a que, el obtener una ger•inación .adecuada constituye un 
grave proble•a bajo condiciones de salinidad, es necesario tener en 
cuenta que las pr.lcticas de •anejo deban ser diferentes a las 
ulilizad•s en suelos nora,.les. 

Las pr.lcticas de •artejo recoaendadas P•r• •segurar un alto 
porcentaje de ger•inación bajo estas condiciones son: 

a) Au•entar la dosi5 de sc:ilh por hecU.re•, esto coapensar.l la 
reducción del porcentaje de gerainación causada por las sales. 

b) Es necesario seabrar en seco y después regar .. Esto va a asegurar 
que la seailla esté •ayor tie•po en contacto con un contenido de agua 
elev•do, es decir en una solución diluida. Esto traer.l coao 
consecuencia un porcentaje aayor de ger•inación .. 

c> Si se usa surcos, se reco.ienda seabrar en el talud .. Esto asegurar.! 
que la seailla no estari en contacto con una al t.i concentración de 
sales. 

Esto es, cuando se sil?ttbra en surcos, se tienen diferentes grados 
de salinización en distintas regiones, esto se debe a que las sales se 
aueven con el frente de huttedeci•iento alcanzando las a.is altas 
concentraciones en la parte al ta del surco .. 

l>e ésta aanera, entre •is pronunciado sea el .lngulo del talud del 
surco, ais sales se acuaular.ln en la superficie del suelo. 

Ante ésta situación se debe de tener precaución en el atHodo de 
ri~!lº y en la sieabra 

d) V por Cll liao se deben seleccionar los cultivos tolerantes a la 
sdinidad. 

Otras aedidas de •anejo reco•endables para asegurar que la planta 
no •uer.i en las pri•eras étapas de su desarrollo, serían, el toaar en 
cuenta el tipo de suelos, el •étodo de riego ( Ior•a y frecuencia de 
aplicar los riegos >, el cliaa, las condiciones de drenaje y todos los 
factores que contribuyen a la acu•ulación de sales en las capas 
superficiales del suelo .. 
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En cuanto a los efectos ocas1oni1dos por las sales ,a los 
nutruentcs de las pliantn, Foth y Turk (19&:?>, •encionan que, las 
sales pueden ocasionar dificultades nutricion•les en los cultivos 
debido a su inhabilidad para absorber los nutri•entos necesarios del 
suelo, pues l.l entr!da de los iones nutritivos dentro de los pelillo5 
radiculares esU influida por la naturale:o:a ., .:oncenhación de otros 
iones presentes. 

Con respecto a esto, Bernstein y Hayward, <195&>, señi1.lan que, 
varios de los iones co•ón•ente presentes en la solución del suelo o 
adsorbidos en el coaplejo de c.i.bio, reli1.tivaaente pocos contribuyen a 
la salinidad. Dentro de estos se er.cuentran a los cationes, Ca ++, Mg 
++ y Ha +, y a los anione'i 1 Cl 1 5'J1t., HC03 y C03 • En algunos casos, se 
lleg•n a presentar altas concentraciones de t.: ,.. y at'.Jn de H03, debido a 
veces a un exceso de fertill::ación. Por éste aohvo, un au•ento 
e:icesivo de alguno de estos iones puede producir una pérdida del 
~lance nutricional de la planta. 

Asi por ejeaplo, en el caso de los cationes, un incre•ento en la 
absorción de •agnesio por la planh • causa de su excesiva 
concentración, trae co•o consecuencia una reducción en l• ti1sa de 
•bsorción de C.ilcio y Potasio. En el caso de los .iniones, el anión 
sulfato por lo general reduce la absorción de calcio, •ientras que 
incre•enta h de Sodio. 

Co•O ya se •enciono, debido a que la salinidad del suelo inhibe 
la absorción de nutri•entos por parte de la planta, es necesario que 
se anallcen las respuestas de ésta a la salinidad cuando sus 
nutrientes son l:i'.•itados. o adecuados, con el fin de poder o no aplicar 
fer ti li::an te<J. 

Esto v,a a per•itir encontrar, cu.indo la fertilización va a <Jer 
c•paz de recuperilt las ;érdi das oroducidas por las sales, asi co•o se 
v• a poder observ•r cu.indo resulte antieconOaic.o su J.plic<1iciOn, es 
decir cuando los incre•entos en los rendi•iento!o producidos por estos 
sean •enores que los costos, o porque al contrario, aplicar 
fertilizantes reduce los rendu1entos. 

Para esto se debe entender que los cut ti vos responden en 
diferente for•• a la fertilización bajo condiciones de salinidad y su 
respuesta va a depender de la espr.cie de la planta, del nivel de sales 
en el suelo, de la can ti dad, tipo y for•a de aplicación de los 
fertili;:antes. 

Ahora bien, Aceves (1979>, •enciona que, se pueden presentar 
diferentes respuestas a h fertilización a •edida que se incre•enta h. 
concentración de sales en el suelo. Ef'I fer•• general se puede decir 
que se presentan cuatro casos: 

1) Cuando la aplicación de fertilizantes au•enta la tolerancia del 
cultivo a las sales. 

3> Cuando un rango de concentración de sales au•enta la tohrc.r..:::i.J. y 
en otro •.i<E- elevado la dis•inuye; y 
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4> Cuando la tolerancia del cultivo no se •Odifica con la aplicación 
de Iertili:antes. 

P,ua poder co•prender lo anterior•ente dicho, se debe entender 
por toleunciil de un cultivo, al grado por el cual se reduce su 
rendi•iento bajo condiciones de un cierto nivel de salinidad en el 
suelo, co•parado con el rendimiento que se obtendría en condiciones 
nor.ales, esto es lo que se conoce co•o rendi•iento relativo. 

En general puede decirse que la fertilización a los niveles 
requeridos para la obtención de rendi•ientos ••h i•os bajo con di cienes 
de salinidad, producen •Uy pobres resultados cuando la salinidad 
del suelo por sí sola es capaz de reducir los rendi•ientos del cultivo 
en cuestión en un SO", y aqui •.is que lertill::ar, lo que se debe de 
hicer es eh•inar las sales .itravés de un lavado de suelos, con lo que 
es •.is lacil au•entar los rendimientos. Otra al terna ti va seria el 
ca•biar de cultivo a uno •.is tolerable a las sales, que •uestre un! 
••vor respuesta a la fertilización. 

Ahora bien, cuando para un cultivo dado, el factor li•itante del 
rendí•iento no sea la salinidad 5ino la fertilidad, entonces se 
obtendr.1 una •ejor respuesta al fertilizar que al querer recuperar el 
suelo. 

Por otra parte, en cuanto a los electos de la5 sales sobre el 
desarrollo vegetativo, se tiene que cuando las plantas se desarrollan 
b.ajo condiciones de salinidad, uno de los síntou.s •.is característicos 
es la inhibición de su creci•1ento producido por las sales, el cual se 
•anifiesta por una reducción en su talla y en la producción de •atería 
seca. 

La dis•1nución del rendi•iento de los cultivos, trae co•o 
consecuencias, la dis•inución del nCJ•ero y ta.año de Erutos. De ésta 
••nera, la salinidad puede ejercer electos •UY v.iriados sobre las 
pl.intas y sus rendi•ientos de cosech•s, los cuales van a depender de 
la naturile:a del cul livo, la parte por aprovechar, ya sea raiz, hoja, 
tallo, Eruto o se•illa. y la tolerancia diíerencial a l.ls sales durante 
las diferentes étapas de creci•iento. 

Un eje•plo de lo que se acaba de •encionar 1 es el caso de la 
Cebad•, la cual bajo condiciones de sdínidad •edia reduce su 
crecí•iento, pero los rendi•ientos de grano no se •odiHcan 
notable•ente.Un caso contrario es representado por el Arroz, en el 
que, bajo condiciones de salinidad, su desarrollo vegetativo no se 
aodilica pero el rendi•iento de grano se afecta. 

o. Tolc;-dntiJ. P.el:!Hv~ DP Los Cultivos A Las Sales V A 
Los Ele•entos Tóxicos. 

Reto••ndo lo que ya se dijo, para poder •antener una agricultura 
próspera en suelos que contienen sales, existen dos al terna ti vas: o se 
eli•inan las sales •edunte un lavado de suelos o se trata de 
establecer cultivos que •ediante ciertas pr.icticas de •anejo que sean 
capaces de desarrollarse bajo estas condiciones y producir 
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rendi•ientos satisfactorios. Ahora bien, en las Zonas Aridas y 
Se•Uridas donde las sales son un proble•a serio en la agricultura 
bajo riego y en donde el agua es un recurso escaso, porque 
diHcil•enteo se puede contar con volú•enes disponibles poi.ra eli•inar 
las sales del suelo •ediante lavado, el hito o fracaso de la 
agricultura depender.! en al to grado de la selección del cultivo •.ts 
tolerable que se adapte a las condiciones de salinidad existentes. 

Ante ésta necesidad, debe co•prenderse bien que un cultivo 
ser.i •.ts tolerante que otro, cuando en un nivel de salinidad dado su 
rendhiento es •enos afectado por las sales. 

Ahora bien, el criterio agronó•ico •.is i•portante para 
establecer la tolerencia a las sales, es el rendi•iento co•ercial 
del cultivo, Aceves C1979>. 

La tolerancia de los cultivos a las sales varia no sola.ente de 
unas especies a otras, sino que en •Uchos casos, para ese •is•o 
cul tívo, dependiendo de su estado de desarrollo y de las pr.!ctica.s de 
•anejo que se e•pleen. 

C. Tolerancia De Los tul ti vos A Los Ele•entas Tó1icos Y Al 
Sodio Interca.•biable .. 

E1isten en el suelo ciertos ele•entos que a concentraciones 
relativ,¡mente bajas son tólicos para las plantas. Entre los •.ts 
frecuentes se tiene el Cloro, al Boro y .il Sodio, aunque en algunos 
casas pueden encontrarse Litio y Selenio en niveles tóricos. 

Ahora bien, de acuerdo con Ortiz Dlguin (1982>, se define co•o 
tolicidad a toda inhibición en el creci•iento o en alguna función, 
debida a la acu•ulación ezcesiva de un ión especifico. 

Así, una acu•ulaciOn ezcesiva de Cloro causa daños 
característicos a las hojas de varios cultivos, sobre todo a los 
Arboles frutales, co•o el aguacate, al•c.ndro, vid, nogal y cítricos. 

El nivel de acu•ulación del cloro al cual se desarrollan los 
sintoaas de daño en las hojas no esU bien definido, ya que las hojas 
que •uestran daños pueden tener una •enor acu•ulación a co•paración de 
las hojas que no las •uestran. El •ecanis•o de tozicidad del Cloro no 
es aOn conocido, sin e•bargo, Bernstein C1961t>, señala que, con 
niveles dni•os de acu•ulación de cloro en las hojas, estas presentan 
que•aduras. 

Con respecto al boro, siendo un ele•ento esencial para las 
plantas, se vuelve tOlico en concentraciones ligera•ente •ayores que 
las requeridas para el desarrollo Opti•o de diferentes especies, 
ocas1on.indoles anor•alldades en su desarrollo o inclu"'o ~u •uerte. 

La tolerancia de las plantas al boro es •uy variable debido a que 
ezisten especies que toleran •.is que otras. Aceves <1979), •enciona 
que, los cultivos se han clasificado en relación al boro, co•o 
tolerantes, se"i tolerantes y sensibles. De ésta •anera se consideran 
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cultivos tolerantes a los que se pueden desarrollar en concentraciones 
de boro co•prendidas entre 2 y l+ •g/lt, entre estos se \lene: al 
esparrago, a la pal•a datilera, re.alacha, alfalfa, etc. 

Ahora bien, se consideran cul Uvas se•i tolerantes a los que se 
desarrollan en un rango de concentraciones de boro que varia entre 1 y 
2 •g/lt, y entre estos se tiene a la papa, algodón, jito•ate, olivo, 
cebeda, trigo, •aiz, sorgo, y avena. 

Por Cal ti•o los cultivos sensibles se desarrollan en un rango de 
concentración de boro co•prendido entre 0.3 y 1 •g/1 t., y entre ellos 
se tiene al: Nogal, ciruelo, •anzano, vid, naranjo, níspero, etc. 

Se debe aclarar que estas tolerancias estan condicionadas a las 
pricticas de •anejo de los cultivos y/o las características propias 
del suelo. 

En cuanto al litio y al selenio, eJiste poca infor•ación de la 
tolerancicJ que los cultivos presentan a ellos. Lo que si se sabe es 
que, el litio puede ser tóxico par.i las phntas a concentraciones 
••vares de 0.2 •gil t.. 

Con respecto al sodio interca•biable, se señala que éste no 
produce ningCin efecto en .Eor•a directa, debido a que éstas solas 
responden a los iones que se encuentran en solución y no a los que se 
encuentran en íor•a •dsorbida en el co•plejo de interca•bio del suelo. 

Sin eu.bJ.rgo, el sodio puede producir efectos directos e 
indirectos sobre los cultivos. Los efectos directos se relacionan 
unica•ente con el sodio soluble, el cual al rebasar ciertas 
cancentra.ciones es tóxica para las plantas; pero la presencia de sodio 
en la solución del suelo esU inti•a•ente ligada con la presencia de 
sodio interca•biable, debido a que existe un equilibrio dini•ico entre 
los iones solubles y los interca•biables, el cual puede ca•biar cuando 
se ca•bia la concentración en la solución del suela. 

Los efectos indirectos del sodio sobre las plantas se presentan 
cuando éste se encuentra en el suelo en for•a interca•biable en 
porcentajes asociados con el deterioro de las características físicas 
del suelo, dependiendo para esto del tipo del •Üi•o. 

En éste sentido cuando un suelo rebasa un cierto porcentaje de 
sodio interca•biable, esto le ocasiona una desfloculaciOn de sus 
coloides y, por lo tanto, una destrucción de sus unidades 
estructurales; estas condiciones lo vuelven i•per•eable al aire y al 
agua, se incre•enta el pH de su solución a tales niveles, que se 
tienen proble•as de nutrición para hs plantas, debido a que •uchas 
ele•etos se precipitan, tales co•o el calcio y el •agnesio. 

De todo lo anterior•ente dicho se puede decir que es •uy dificil 
deter•inar la tolerancia absoluta que refleja la respuesta fisiológica 
de las pl•ntas a las sales, debido a que existen entre est.ts, el 
suelo, el agua, los factores del •edio a•biente y pr!cticas de •aneja 
de cultivo, interacciones •UY co•plejas que aodifican la capacidad de 
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las plantas para tolerar la sdtnidad. Ho obstante son precisaaente 
estas interacciones las que perai ten que se aueente la toleranch. de 
los cultivos a las s.iles. 

Asi, de ~sta Hnera en el caso del agu• se deben de conocer sus 
caracteristicas quiaicas, del suelo, su nivel de salinidad en la zon• 
radical del cultivo, el nivel de fertilidad, la profundidad del nivel 
Ereitico, la conductividad hidr.lulica y las condiciones de drenaje 
tanto superficial C090 interno. 

Ahora bien, del clia,¡ se deben conocer la precipitación, la 
evaporación, las teaperaturas ahi•as y •ini•as y h. hUedad relativa. 
Y del cultivo se debe conocer, su tolerancia relativa a las sales en 
sus diferentes ttapas de desarrollo. 

Las pricticas de ••nejo van a depender de la far.a en que se 
inteuctuen estos factores con la ac1111uh.ción de sales en el suelo y, 
de coeo estas r•percutan •n el desi1rrollo de las planhs. Esto con h. 
fin..lidad d@ aue.ntar li1 tolerancii1 de estas a las sales. 

Asi pues, si dguna de ~tos factores no se considera, h. 
tolerancia sufre un deCtt•enta considerable. 

e. DESARROLLO DE LOS SUELOS SALIHOS BAJO RIEGO. 

En h.s Regiones Aridas, la for•ación de estos suelos •uchas vecH 
depende del agua de las corrientes subterr,ineas utilizad•s para riego, 
pues esb.s contienen general•ente cantidi1des considerables de sales 
solubles. De tsta aanera, si el nivel frei tico del suelo es al to se 
aueven por capil.uidiad ciantidades •ayores de agua hach. la superficie, 
la cual al ser evaporada deja una acW1ulaciOn de sa.les solubles, las 
cudes se iran incre.entando con el tie•po. 

De acuerdo con Foth y Turlt, los suelos sdinos se h•n 
desa.rrollado de lias siguientes foraas: 

a.. Debido a que la.s Aplicaciones e1cesivas de i1.gua han elevado el 
nivel freitico lo suficiente coeo para parai tir li1. concentración de 
sales a consecuencia de la wapora.ción. 

b. Por lia percolación de los ca.nales y za.njas laterales con 
filtraciones, la.s cuales oca.síonan altos niveles fre~ticos. 

c. Debido al uso del a.gua de riego con un a.lto contenido d~ sa.h!9, 
sabre todo cuando1 

1. El drenaje del suelo es pobre y no se pueden eliainar las sales por 
laviado, y, 

2. La i1.plicación de a.gua es tan li•i tada que las sales quedan en l•s 
zonas de las raices en lugar de ser lavadas. 
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Mi pues, ~ acUPrdo con llact <1975>, debido a que tas aguas de 
rill'go siNpre contienen s.a.les solublf!'S, el riego puede ca•biar un 
suelo originalaente nora..l • un 54.lino no sódico o salino sódico. 

Ahor• bittn, coeo ya s. ha .encion.tdo, Un.l razón i•portante que 
peraite distinguir los sue-los ulinos y no sódicos de los salinos y 
sódicos es que, cu•ndo existe sodio en ttsc~, la eliainación de éste 
e,;ce•nte de wles por 9edio del lavado con agu. hace que el suelo 
tenga 9enor conductividad ~ra kU. Este efecto no puede ser 
ieportante en swlos de te,;lura b.1.sUnte gr~, pero en los suelos de 
lextur• fina, la conductivid..a.d hidrilulica suele descender a un nivel 
tal que es preferible ab.lndonar los suelos ya que no seria reeunerable 
tr•t•rlos. 

9. CAUMD llUilllCA V AGIDllOllICA DEL AGUA EnPLEADA 
PARA EL RIEGO DE Cll..TXVOS. 

Con nspecto al agua que se utiliu con fines de riego es 
necesario evaluar su cllitt.d, en base • la potencialidad de ésh. para 
pl'Gducir efectos cWñinos al suela, • los cultivos y a las personas y 
•ni .. tes que los coMtmftt. 

h kb •aMr•, par• un uso agrícola del agua, no sólo es 
MC•sario conocer su cilih.d quiaiu. <la. cu..1 esU. deter•inada por la 
cantidad y tipo ~ ules y por la proporción de diferentes iones que 
tsta tiene en solución), debido a que 6sta cillidad no va a especificar 
si •1 agua. de-be o no s=r utilizad.a. 

Asi, para poder tOIU.r un.a decisión con a.Is funda•ento que per•ita 
s•ber si el agu• es o no recoeentbble p.ar,a riego, es necesario que se 
considere su dlid.ld agron6aica, de la cu.l la cillid1.d quiaica (or•a 
p&rte. 

La cillidad agron69iica del agu. estl deter•inad1, segOn Aceves 
<1979), por los siguientes factores: la cllid.ld qui•ica, el cultivo 
por regar, el suelo por regar, las condiciones cliaatológicas, los 
•todos de riego, las condiciones de dr-enaje del suelo y las pr.ictius 
de •anejo del agua, del suelo y de las planU.s. 

Se et.ben de to.ar en cuenta todos y ci1da uno de estos factores, 
pues el considerar a uno sólo p•de llev.ar a realizi1r evaluaciones 
errdneas. 

"-i pues, en cuanto a la dlid.l.d qui•ica se deben analizar la 
cantidad y el tipo de sales en solución.Esta dlidad quiaica del agua 
se ettplei\ en casos generalH para definir la cUidad del agua. 

Al consideur l• cAlid.d ~1 .:.;ua co" fines de riego, uno de los 
factores que necesit• tomarse ds en cuenta, es el cultivo por reg•r, 
pues la. evaluación de la cillidad dltl ,agu. 9 debe basarse en gran parte 
en la toler,anci& al ens.li traaiento de los cultivos que 
especifiu.9ente se van a re~r. 
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En cuanto a los suelos por regar, el coaporta.iento de estas 
baja riego, depende de sus condiciones Hsicas iniciales y del 
contenido y tipo de sales del agua. 

Por otra parte, la evaporación y precipitación son los dos 
factores el i•atalógicos principales que deben de considerarse al 
evaluar la c.tlidad del agua de riego, debido a que la l.\•ina de riego 
por aplicar en un periodo deter•inado depende de la 
evapotranspiración, la cual alecta a los régi•enes de riego y por lo 
tanto las variaciones de las sales en el pérlil del suelo. 

En relación a los •étodos de riego, estos inlluyen 
deter•inante•ente en la acu•ulación diferencial de sales en el suelo y 
en las plantas; pues para condiciones de •ala cUidad qui•ica del agua 
y/o concentraciones elevadas de sales en el suelo, el éxito o fracaso 
de un cultivo depender.\ del •étodo de riego seleccionado. 

En lo que respecta a las condiciones de drenaje, se debe 
considear que, siendo el agua el principal veh:Lculo •ediante el cual 
se •ueven las sales, es necesario que el suelo cuente con buen 
drenaje, para que una vez que el agua pase por la zona radical, salga 
del .\rea llev.\ndose las sales. 

Por otra parte, co•o ya se ha •encionado 1 aunque se cuente con 
aguas de buena c.1.lidad, sino se tiene un drenaje adecuado, la 
superficie del suelo se ensali tra debido a la elevación del nivel 
fre.itico por capilaridad y evaporación. 

Para seleccionar adecuada•ente las pr.tcticas de •.anejo que eviten 
o reduzcan el electo del ensalitra•iento sobre los cultivos, se 
necesita conocer los !actores •endonados y su interacción. 

Por otra parte, en cuanto a los crí terios e índices para la 
clasificación qu:L•ica del agua de riego, puede decirse que existen 
tres criterios principales para deter•inar la conveniencia o 
li•i tación del e•pleo del •gua con fines de reiego. Estos criterios 
son: el Contenido de Sales Solubles, el Efecto Probable del Sodio 
Sobre las Características Físicas del Suelo y el Contenido de 
Ele•entos Tóxicos para las Plantas. 

Para cada uno de estos crí teriQs se han generado dilerentes 
indices cuantitativos. Asi, algunos de estos son los siguientes: 

Para el contenido de sales solubles se tienen: la Conductividad 
Eléctrica <CE>, la Salinidad Electiva CSE> y la Salinidad Potencial 
CSPl. 

Para el efecto probable del Sodio sobre las características 
físicas se tienen: l• Ri:?lJ.ción dP Adsorción de Sodio <RAS) 1 el 
Carbonato de Sodio Residual CCSR> 1 y el Porciento de Sod10 Posible 
C PSP l. 

En cuanto al contenido de ele•entos tóxicos para las plantas se 
encuentran: la Concentración de Boro <B>, y la Concentración de 
Cloruros <Cl>. 
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Richards <1977), señala que, las .aguas de riego se dividen en 
cu.atro grupos, en base • su conductividad: 

Cl: Agu.a de baja salinidad, con una conductividad específica 
•enor de 0.25 ••hos/c• , equiv.alente a una concentraciOn de sales de 
O. 2 g. tl t. Pr.lctica•ente no requiere de un lavado. 

C2: Agua de salinidad •edia, conductividad de 0.25 a 0.75 
••hoste•, equivalente • una concentración de sales de 0.2 a 0.5 g.tlt. 
Su uso requiere d~ un cierto lavado. 

CJ: Agua al ta•ente sdina, conductividad de 0.75 • 2.25 
••hos/c•, equivdlente a una concentración de sales de 0.5 a 1.5 g.tlt. 
Requiere de un buen drenaje del suelo. 

Clt-: Agua •uy al ta•ente salina, conductividad de 2.25 a 5 
••hoste•, equivalente a una concentración de sales de 1.5 a 3 g.tlt. 
Bajo condiciones normales, ~sta agu,¡ no puede ser utilizada para 
riego. 

Ahora bien, la relación de adsorción de sodio (RAS>, es un indice 
de la proporción relativa de sodio del agua, lo cual se traduce en su 
capacid•d de sodiEicar a un suelo. En base a la RAS, hay cuatro tipos 
de agua: 

Sl Agua baja en sodio, con un RAS •enor 
no representa peligro de sodificación. 

de 10 •eq/lt. 

S:? Agua •edia en sodio, con un RAS de 10 a 18 •eqtlt. puede 
ser peltgrosa en suelos con alta c,¡¡pacidad de interc:a:bic 
catiónico. <arcillosos> con un lavado deficiente. 

S3 Agua al ta en sodio, con un RAS de 18 a 26 •eqtl t a •enos 
que el suelo posea un buen drenaje,esU agua conducir.l a la 
sodificación del •is•o. 

Slt- Agua •uy al ta en sodio, con un RAS superior a 26 •eqtl t. 
ésta agua no es adecuada par.a riego. 
El agua puede ser •ejorada principal•ente •ediante la 
aplicación a ésta de sul.Eato de calcio, el cual disainuye 
su RAS. 

10. REHABILITACIOH DE LOS SUELOS SALINOS Y SODICOS. 

Dado el proble•a tan grave que representan los suelos salinos 
p•ra la agricultura en la actualidad, se han desarrollado varios 
:étodos t'C"ndiPntPs a su recuperación, Ortiz Olguín <1980). 

Con base a esto, se aenciona que cualquier suelo con proble•a de 
ensali tra.•iento, sin i•portar su grado de afectaciOn, se puede 
recuperar existiendo agua, pues en la •ctualidad se cuenta con una 
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aetodolo~ia apropia1fa para en u:-. ao•entc dado r!eja.rlo en condiciones 
factibles para el desarrollo de las plantas. 

El factor li•itante aquí no es la tecnologí.a, sino el costo de 
recuperación, debido a que aveces resulta •.is econó•ico co•prar 
tPrreno en otro lugar, destinar el suelo a otros usos o ca•biar el 
tipo de ezplot.1.c:ión. Pues en la actualidad eJ:isten •Uchas plantas, 
sobre todo pastos, que son capaces de adaptarse y desarrollarse en 
concentraciones salinas iguales o •ayeres a las del ,¡gua de •ar. Esto 
constituye ta•bién una de las alternativas para aprovechar en el 
futuro con •ayer eficiencia en hs partes bajas de los distritos de 
riego de Mhico, que se encuentran en las planicies costeras donde 
resulta •uy costoso abatir Jos niveles fre.tticos a profundidades 
•ayeres de 1.5 •ts. y resulta •.is conveniente desarrollar 
ezplotaciones ganaderas usando especies forrajeras tolerantes a las 
sales. 

De acuerdo con Aceves, C1979), una vez identificados los orígenes 
de las sales y hs restricciones al flujo del agua que propician su 
acu•ulación en el suelo, se pueden to•ar •edidas que eli•inen las 
causas del ensdl i tra•iento. 

Después de eli•inadas 1.1.s causds, los efectos, o sea las sales, 
siguen per5istiendo en el suelo y para co•batirlos hay que realizar 
una serie de estudios que peui tan caracterizar y cuantificar el 
proble•a para que h.s acciones que se to•en sean acorde con la 
proble•.Hic<l re.tl. 

Para .fines de phneaciOn de hs acciones a seguir, es necesario 
conocer la superficie afectada por sales en diferentes grados y los 
volú•enes de agua disponible para eli•inar las sales atrav~s de un 
lavado; en estos volC.•enes deben de considerarse los canales, los 
drenes y todas las fuentes superficidles y subterr.tneas eüstentes 
el Area. 

Otra in!or•ación indispensable es la relacionada a las 
profundidades del nivel fre.ttico, en base a lo cual se debe de 
deter•inar si para recuperar el suelo, es necesario construir una red 
de drenaje, debido a que si el agua no se eli•ina de la zona proble•a, 
ta•poco se eli•inan las sales .. 

Ahora bien, para deter•inar el grado de afectación de los suelos, 
es necesario que se haga una caracterización qui•ica de estos, asi 
co•o de las aguas disponibles, incluyendo las aguas del •anta 
Ere.!.tico. Para esto se deben de to•ar •uestras de suelos y aguas.. A 
cada •uestra de suelo se le deben de hacer las siguientes 
determinaciones: Conductividad El~ctrica del Ea:tracto de Saturación 
<CE) 1 pH 1 Cap•cidad de Interc••bio Cahónico (CIC), 50010 

Interca•biable <SI>, para que en base a l• <CIC> y el <SI> se pueda 
cA.lcular el Por cent.je de Sodio Inlerca•biable CPSI>, el contenido 
total de Carbonatos y Bicarbonatos Solubles, Densidad Aparente, 
Conductividad Hidr.iulica y Porcentaje de Agua a Saturación, para 
c.!.lcular la porosidad. 
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De esta -.anero1, con los valores de CE, PSI y pl"t SE> pueden 
c:lasi!1car los suelos dentro do? los grupos ya antes citados .. 

En lo referente a las aguas, las deter•inaciones que se necesitan 
hacer P•ra poder apreci.ir su cálidad ya fueron •encionadas 
anterior•ente .. Con ésta información se esU en posibilidades de 
escoger el o los •étodos de recuperación •ils adecuados .. 

Entre los •étodos de recuperación se encuentran: 

Los Métodos Físicos, Biológicos y los Qui•icos. Todos y cada una 
de estos •étodos tienen co•o objetivo •ejorar la per•eabilidad del 
suela y propiciar el interc.t.•bio de calcio por sodio en el co•plejo de 
interca•bio, co•o una foua de asegurar una peueabilidad per•anente y 
la eli•inación de ele•entos que pueden ser tóxicos para los cultivos. 

Los Métodos Fisicos. Estos •étados consisten en dar un 
trah•iento •ecilnico al suelo. Este trata•iento puede ser un subsoleo, 
un arada profundo, apliución de arena y hasta inversión del perfil. 
Esto se hace con el .fin de ra•per capas endurecidas, co•o pisos de 
ardo, capas de urbonatos y suUatos precipitados que i•piden el paso 
del agua através del perfil del suelo .. 

En algunos casos se trata de •ezclar •ateriales de diferentes 
características co•o aren•s con arcillas y li•os o poner en la parte 
superfici•l del suelo algCm ele•ento co•o c.iilcio, el cual se encuentra 
precipita.do en capas •~s profundas. 

Los MtUodos Biológicos. Estos •étodos consisten en hacer uso de 
la •ateria org~nica y de las plantas tolerantes • las sales para 
propiciar una •ejora de la per•eabilidad del suP.lo. Esto se logra de 
la siguiente lot••: Co•o se sabe, una de las funciones de los 
aicroorganis11os del suelo, es la descoaposición de la 11ateria 
org.lnica, co•o polisacaridos, los cuales agregados al suelo 
incre•entan su per•eabilidad, por •sta razón en el caso de suelos 
ensali trados se puede usar el estiércol y las coapostas para su 
recupe°racidn. Estos ta•bión liberan nutrientes que esti•ulan el 
desarrollo de las plantas y aceleran el proceso de recuperación. Por 
otra parte, h•bién duu.nte el proceso de desco•posición de la •ateria 
org'-nica, los microorganis•os del suelo liberan COz, el cual al 
co•binarse con el .iigua .far•• Acido carbónico, que puede solubilizar 
sales de calcio precipita das en el suelo. 

Por otra parte, cuando es posible establecer plantas que toleran 
las concentraciones de ~des existentes (antes o después de h 
recuperación) estas i•piden que el agua se evapore directa.ente de la 
superficie del suelo dej.iindo las sales acu•uladas. Así •is•o las 
rdces dejan pequeños conductos por los cuales el agua circula •ejor 
en el suelo. En el Cuadro No.. 1 Aparece la Toler•ncia de Varios 
Cultivos a la Salinidad del Extracto de Saturación del Suelo .. 



Por 61 ti•o, los Métodos Qui•icos. Se usan funda•entahente en la 
recuperación de suelos sódicos y ocasion.a.hente salino-sódico~ y 
consisten en agregar substancias al suelo con la finalid.td de 
solubili:ar el ulcio ezistente o .igregar directa•ente en for•a 
soluble, en caso de que éste no ezista, para propiciar el interca•bio 
catiónico y substitución del sodio por calcio en el co•plejo de 
interca•bio, con el Hn de lograr la Hoculación de los coloides del 
suelo. 

Existen varias substancias que se usan co•o •ejoradores, 
dependiendo de las caracteristicas del suelo, de la velocidad deseada 
de la recuperación y de las li•itaciones econó•icas o costo en el 
•ercado por equivalente quiaico. Por lo general aejoradores electivos 
de acción r.tpída son •UV caros. Asi entre las substancias •.is co•unes 
se tienen: Las Sales Solubles de Calcio, co•o son, el Cloruro de 
Calcio <CaClz> y el Yeso <CaS<H.2Hz0) 1 J.cidos o substancias Eonadoras 
de .leidos, co•o son el Azufre, <S>, el Acido Sul f6rico (HzS<H), el 
Sulfato Ferroso <Fe504) 1 el Sulbto de Aluminio Ab (504)a y el 
PolisuUuro de calcio <CaSo) y por 6lti.o 1 Sales de Calcio de baja 
solubilidad, co•o son la calcita (CaCQa) y la Doloaita <CaCOa.MgCQa). 

11. MEDIDAS DE ADAPTACIOH A LOS PROBLEMAS DE 
EHSALITRAMIEHTO DEL SUELO. 

Al hablar de éstas •edidas se h.ice referenci.1 a una serie de 
pr.lcticas de •anejo de suelos, agu.is y plantas, que per•iten obtener 
rendí•ientos bajo condiciones de escasez de agua o restricciones •UY 
fuertes del drenaje que i•piden la eli•inación total de las sales del 
suelo. 

Debido a que en las zonas .tridl.s y se.i.\ridas de México y del 
•undo el agua es escasa, los vol6•enes disponibles, aveces de •ala 
cUidad qui•iu, deben de utilizarse •.\s que para lavar suelos, para 
regar cultivos \' producir ali•entos. 

Esta situación phntea la necesidad de usar una •etodologia 
especifica aveces •UY diferente a la que tradicional•ente usan los 
agricultores en suelos sin probleeas de sales. Esto ha ocasionado que 
•uchos agricultores en los distritos de riego, fracasen en su intento 
de obtener rendi•ienlos satisfactorios bajo condiciones de salinidad. 

Manejo del Suelo. Cuando se tienen proble•as de ensali tra•iento 
uno de los aspectos •.is i•portantes es nivelar el suelo, ya que esto 
per¡¡!tir! e<:!'jor.11rlo uniEor•e•enle y el agua se puede Hnejar con 
facilidad sin dejar partes sin hu•edecer. Olro oil.ft~&:c.to h1port.11nte es 
la preparación •ediante labores cultura les co•o son subsoleos, 
bnbechos, rastreos y e•parejes, ya que per•iten una •ejor penetración 
del agua de riego. 
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Selección del Cultivo. Se debe escoger un cultivo bastante 
tolerante a las sales, co•o los que se indican en el cuadro No. l. 

La selección del cultivo adecuado, es uno de los factores •As 
i•portantes para adaptarse a altos contenidos de sales en el suelo, y 
las pr.ictiu.s que deben de seguirse, son las siguientes: Se•brar en 
Seco, esto per•itir.i que las se•illas no esten en el •o•ento de la 
i•bibición, so•etida a concentraciones de•asiado elevadas que i•pidan 
su gerainaciOn, se debe aplicar cuando •enos el doble de la cantidad 
de seaillas reco•endadas para los suelos sin proble•as de sales; esto 
co•pensar.t la reducción del porcentaje de ger•inación causada por el 
e1ceso de sales; no se deben se•brar cultivos en surcos porque habrá 
acu.ulaciOn diferencial de sales auy fuertes, sobre toda en la p•rte 
superior de los surcos. 

Se reco•ienda se•brar en nelgas Rectas a en contorno con h. 
a•plitud •.is angosta posible sin que se •fecte el uso de la •aquinari• 
agricoh. Con esto se tendr.i un aejor control del agua y no se dejar.in 
superficies sin •ojar. 

M•nejo del Agua de Riego. Los riegos deben d•rse con •ayor 
frecuencia que en los suelos nor•ales p.ira que ~sta5 no concentren 
de•a5iado y afecten el de5arrollo de las phnta5. 

Ahora bien, si entre las aguas disponibles p.ara riego hay aguas 
con alta concentración salina co•o puede ser agua de dren o de alglln 
pozo salado, se pueden hacer •ezclas de agua procurando tener una 
conductividad eléctrica deseada, usandc diferentes proporciones de 
cada tipo de agu.a. 

El •étodo de riego que se vaya a utilizar tiene que tener gran 
i•porhncia para •antener b.ijo el nivel de sales, al •enos en la zona 
de la rizosfer•. Para esto, es necesario e1plic1.r quf', se conoce co•o 
necesidad de lavado a la fracción del agua de riego que se debe 
percolar através de la zon.a de las raí.ces para •antener a 11.s sales 
alejadas de ésta zona. Si ~sta fracción del agua es adecuada, el riego 
puede efectuarse aOn con ,agua de •uy •ala c.llidad. 

Asi, en el caso de h eli•inación de sales por •edio del lavado, 
el control de la salinidad se facilita si el terreno esU nivelado, el 
agua se distribuye unifor•e•ente y el lavado es ta•bién uni.fone. 

El Método de Riego por Goteo contribuye ta•bUn a •antener un 
elev.tdo contenido de hll•edad en la rizosfera, con lo cual dis•inuye 
los efectos perjudiciales de las sales, •ún G.Urt i:l u~o di: agua 
relaliva•ente s.tlina <FA0,1971t). 

Foth y Turk (1982>, nos dicen que las pricticas que favorecen una 
distribución no unifor•e y un •ovi•iento descendiente del agua causan 
di.Eerencias en la distribución de las sa.les en el suelo • 
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CUADRO NO. 

TOLERANCIA RElAJIVA DE ALGUNOS CUL JlVOS A LA SALINIDAD 

l:IUCNA TOt.ERRNCIR 

PHLl"\R I>AT lLUtA 

CCBRDA Cgranol 
AEl"IOLHCHR AZUCARERA 
P1Jl0 
NADO 
AlGOtiON • 
&ErtliEl 
CSPflRRRGOS 

ZACATON HLCAllNO 
PASTU SALADO 
PR'>lO l:l[Rl"\UOA 
PHS TO AHOllCS 

TOL[AANCIA 1'1EDIA PtJCR TOLERANCIA 

CULTIVOS DE r A U T A L E S 

GliHNHOR 
HIGO 
OLIVO • 
VID 

PUtilL 
l"IANZANO • 
TORONJA 
CIRUELO 
ALl'1[NDRO 

CHRliAUINO 
DURAZNO 
NRHRNJO 
LIMONERO 
AGURCRH 

CULTIVOS DE CEREALES Y HORTALIZAS 

C[Nf[NO fgr.nol BAOCOLI RABRNO 
TRIGO lgr•nol • TOl"llHE APIO 
RV[NA Cgr•nol COL FRIJOL 
ARROZ COLJíLOA 
AlíRlíR • LECHUGA 
SORGO ELOTE 
rtRIZ ZANAHORIA 

CULTIVOS FORIRJEROS 

1RE90L BLANCO DULCE 
TRCBOL Af'IRAJLLO DULCE 
PASTO lCNTrno P[JIU1N[ 
PASTO liROl'IO CENTENO 
PASTO SUDAN 

TRCBOL BLANCO HOLANOES 
ALOPCC.URO 
lRCllOL RLSIK[ 
TREBOL ROJO 
TREBOL LADINO 

• Cultivos Que se Producen eri t-l Are1111 de [r.ludlo. 

fU[NJ[; Tum1111do de "Dl1111gnosl~ 1111nd I11.p;o11eml!'nl oí Sellne 1111nd Alkellne Sotls", U.S. Reglonol 
S~t!rtity ~D~~re~cry, º!·~e .. -.:!~e tel!'':!r"~~. 1'H" 



En el caso del Riego por Surcos, el lavado del suelo ocurre en la 
parte baja del surco •ientras que el agua se •Ueve por capilarid.1.d a 
la parte superior del lo•o del surco y, ¿l evaporarse, produce en ese 
lugar una acu•ulación de sales. 

Por otra parte, la ger•inaci6n de las sedllas es, generalmente, 
un proble•a en los suelos salinos, debido a esto, el agua de riego 
deber.t. aplicarse en for•a tal que, el contenido de sales en la :ona de 
la se•illa sea •inho par.1. asegurar el •.1xho de ger•inaci6n y el 
estableci•iento de la pUntula. 

Manteniendo un contenido de hl'.1•edad en el suelo •ayor que el 
nonal durante la ger•inación, tarabién se reducen al •ini•o los 
efectos de las sales. 

Por ólti•o, otra •edida de adaptación de hs plantas a 
condiciones de alta s.1linidad en el suelo, es el desarrollo gen~tico 

de especies y variedades con capacidad para tolerar concentraciones 
elevadas de sales en su siste•a radical, sin que se afecten sus 
rendi•ientos. 

1:. rUt~CimtnM!EHTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUAP.IA 
COMO UNIDAD PRODUCTORA EMPRESARIAL. 

Una vez señalada la proble•.Hica que representan para la 
Agricultura Cllevada a cabo en la •ayoria de los Distritos de Riego 
situados en las costas dentro de las Zonas Aridas del norte del país>, 
los Suelos Salinos y el Agua de las corrientes subterr.lneas e•pleadas 
para riego con cantidades considerables de sales 1 y visto los •étodos 
tendientes a la recuperación, así co•o algunas •edidas de adaptación a 
estos proble.as de ensalitra•iento, es conveniente que se tenga 
presente la i•portancia econO•ica que representan la •ayor parte de 
éstas zonas agrícolas co•o generadoras de un considerable volO•en de 
producción a nivel nacional. 

Por este •otivo, es de su•o interes que se conte•ple en éstas, el 
funciona•iento y los fines que persigue la actividad agropecuaria 
dentro de cada Unidad Productora, constituida tal co•a E•presa. 

De ésta manera, para couprender lo antes señalado, es necesario 
ahondar sobre lo que es una e•presa y los objetivos que ésta persigue, 
todo esto visto desde el enfoque de l• Ti:::or .Íii t:a¡;:c~.l:"iJ.l. 

Así, se puede concebir a la •E•presa • co•o un.1 Organización que 
convierte factores en bienes y servicios que puede vender 
(Roger 1 19Blt> .. Así, de ésta •anera, la E•presa es un inter•ediario 
entre los •ercados de factores y los •ercados de productos. 

Dentro de los Objetivos que ésta tiene, el •As i•portante es el 
de la • Maxi•ización del Beneficio • • 



Para que se co•prenda la i•portancia del supuesto de naxilü::ación 
de los Beneficios, pri•ero se tiene que tener conoci•iento de lo que 
signiHca el Ur•ino •sf!neficio•. 

Asi pues, el Beneficio es la Diferencia entre el Ingreso Total 
el Costo Total de una Inversión. 

El tér•ino Ingreso Total, se refiere, a los Ingresos Totales de 
la E•presa, procedentes de la venta de sus bienes y servicios. 

Por otra parte, el té-uino Costo, se refiere, tanto a los costos 
explicitas co•o a los i1tplici tos. Los pri•eros son dese•bolsos que 
hace una e•presa para co•prar recursos, •ientras que los segundos, se 
llevan a c•bo cuando el e•presario invierte su propio tie•po y 
recursos en la e•presa; estos costos se •1den por el valor del •ercado 
del tie•po y los recursos del e•presario. 

De acuerdo con el FDHEP <1980), los Costos de producción, 
distribución y ad•inistración, se clasifican en: 

a) Costos Variables, 

b) Costos Fijos y 

e) Co!>tos Se•iv,1;riables. 

Costos Variables. Son aquellos costos que son directa•ente 
proporcionales al volt'.l•en de producción y 

distribución. Esto significa que, a •ayores cantidades producidas 
corresponder.in costos •ayores. 

Costos Fijos. Son aquellos costos que per•anecen constantes en 
su 1tagnitud, independiente•ente de que se produzca 

o se deje de hacerlo. 

Costos Se•ivariables o Seufijos. Son los costos que •antienen 
una relación que no es directa.ente proporcional al vol!J•en de 
producción; esto es, que para producir una cantidad deter•inada de 
productos, se hace necesario el erogar un costo; pero un ca•bio •ayor 
o •enor en dicho volíJ•en no incrementada o dis•inuiria en la •is111a 
producción el costo. 

Ahora bien, el Cu!'ito TotJ! es 1.:. c;u•a del costo fijo y el costo 
variable¡ y el Costo Unitario Medio, es el Costo Total div1d1do por ~1 
nCl•ero de unidades producidas. 

En cuanto a la Maxi•ización de los Beneficios a lo largo del 
tie•po, se puede 1tencionar que, co•o las E•presas tienen una vida •.1.s 
larga, es de esperarse, que éstas tengan una corriente de pérdidas y 
ganancias a lo largo del ue .. po. 
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De f:\sta •iS•a for•o1, a los E•presarios no les interesa •d.U•izar 
el benehcio en un año dado, sino •au111zar el valor de la corriente 
de beneficios y pérdidas a lo largo del tie•po. Por éste Motivo 
incurren en pérdidas al iniciarse la actividad de la E•presa, con el 
fin de obtener Mayores beneficios en años futuros. 

Es to es, se espera que el valor de los beneficios futuros ( a 
corto o largo pla::o ) cubra con creses los costos actuales. 

Asi, para poder aplicar los Métodos, que peraitan seleccionar la 
.a.lternativa de inversión •.is recoMendable entre varias y rechazar las 
que no satisfacen los objetivos de rendi•iento esperados por la 
E•presa, es neces.trio que se cuente entre otra, con la siguiente 
infor•ación CFONEP,1980): 

a) L• Inversión Inicial Requerido1. 

b) La Vida Otil esti•ada por el Proyecto, 

e> Los Flujos de Fondos esti•ados para tilda periodo. 

Es necesario que se aclare, que por si sola, la rentabilidad 
obtenida de una evaluación no va a ser el 6nico criterio de aceptación 
o rechazo por parte de la EMpresa, pues ade•.1s 1 ésta habr.i que 
considerar las posibilidades que existen de Mercadeo, cuestiones 
técnicas y otras ventajas cuali tati11as. 

Por otra parte, COMO ya se había •encionado, existe una a•plia 
variedad de Métodos de Evaluación, entre ellos se encuentran: Los 
Métodos de Evaluación Si•ple y los Métodos de Evaluación Cocpleja. 

Así, los Métodos de Evaluación SiMple, son aquellos que no 
consideran el valor del dinero en el tie•po y por lo regular utilizan 
infor•ación derivada de estados financieros, co•o el Balance General y 
el Estado de Resulta dos; •ientras que los segundos, al contrario de 
estos, toMan en cuenta el valor del dinero através del tie•po y se 
basan nor•al•ente en infor•.ición derivada de flujos de efectivo. 

Asi, debido a que los Proyectos de Inversión suponen Ingresos y 
Gastos, que tienen lugar en diferentes períodos de tie•po, es 
conveniente analizar estos ingresos y ga5tos dentro de cada periodo Y 
posterior•ente coMpararlos sobre una •is•a base de tie•po. 

Ante tal situación, es •.is conveniente llevar a cabo la 
evaluación de un Proyecto de Inversión de la E•presa, utilizando los 
r.otcdos ci hdos anterior•ente. 

Para poder aplicar estos •étodos es necesario, c.llcular 
pri•ero el Valor del Dinero en el tie•po, el cual se obtiene através 
del •coeficiente de Valor Futuro•. 
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De ésta •anera se tiene que: 

En donde: 

Vr IJalor de Honto Futuro. 

Vp = V•lor de ttonto Inicial. 

i = T•s• de Inter~s por Periodo. 

n = HCl•ero de Períodos. 

Através del Valor Futuro de un• cantidad •1 •, se puede obtener el 
Valor Presente. 

Esto es: 

.... v, ___ 1 ___ _ 

( 1 • i ) 

En donde: 

fJp- = Valor Presente. 

vr = Valor Futuro. 

i = Tasa de Interés por Periodo. 

n = Nt.ero de Periodos. 

Esto5 Métodos de Evaluación co•pleja son: 
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a) V A N : 1Jalor Actual Neto. 

Se puede definir co•o la diferencia entre los Ingresos netos 
descontados de una tasa •x• equivalente al rendhiento 
•ini•o aceptable y el Valor Actualizado de las Inversiones. 

Esto es: 

VAN = VPIN - VPA • El Proyecto ser.1 Aceptado. 

Sie•pre que el VAN sea ~ O • 

b> T I R : Tasa Interna de Retorno. 

Se puede de.finir co•o la hsa de interés, •ediante la cud 
debe•os descontar los flujos netos de efectiva generados durante la 
vida 6til del proyecto para que estos se igualen con la inversión, o 
sea, la TIR, ser.\ aquella tasa de descuento que iguale el Valor 
Presente de los Egresos. 

Esto es: 

TIR = Ao = 
• An 

(1+i)1 

En donde: 

TIR = Tasa Interna de Retorno. 

00 = Inversión Inicial .. 

~ Flujo de Ingreso Neto. 

t1+i) Tasa de Interés Calculada .. 

n = NO•ero de Periodos. 
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Ul. ESTIJOIO flSICO-GEOllRAflCO O[ LA REGION DE 
COYOlI-CDSTA,cAllORCA,SONORA. 

1. LDCALIZACIOH GEOGRAFICA 

El Area de Estudio queda co•prendida dentro de la parte suroeste 
del Valle de Coyote-Costa,en el •unicipio de Caborca, Son. Este valle 
tiene una superlicie de aproli•ada•ente 1,1+92 r:..2 • Se encuentra entre 
los paralelos 30° 32' y 31° 00 1 y los •eridi•nos 112º 50' y 113° 05' 
de longitud oeste, y se loc.1liza al occidente de la Cd. de Caborca, 
una altitud de 1+50 •.s.n... <Ver Mapas Nos. 2, 3, y I+) .. 

2. GEOLOGIA 

Esta región tuvo su origen en la Era Mesozoica • en los períodos 
CreU.cico y Jur.lsico superior e inferior, en donde hicieron presencia, 
el granito, las rocas ígneas intrusivas .leidas, prevaleciendo los 
Suelos Eólico, Lacustre y Aluvial. 

Durante la Era Cenozoic.i, en el período cuaternario afloraron las 
rocas sedi•entarias y volcanosedi•entarias, gravas, depósitos de 
aluvión, talud y suelos residuales .. Li•os y Caliche; asi co•O Arenas 
en la parte costera .. 

Una parte de ésta zona tuvo su origen en la Era del Paleozoico, 
denoainada •Paleozoico Metaaórfico• .. Durante ésta era,. surgen Rocas 
Igneas Extrusivas, que tuvieron su foraaciOn através de todo el 
periodo terciario .. 

Así pues, co•o antecedente geológico puede indicarse que ésta 
zona es un antiguo delta del Río Concepción, cuyo cauce debe estar 
oscilando en un rango bastante a•plio en su descarga, desde la parte 
norte a la al tura de la Bahía de San Jorge, hasta la zona actual de 
descarga, al sur .. Este del ta debe haberse depósi ta.do sobre un antiguo 
relieve, for•ado probable•ente por una serie de arci !las •arinas, 
deno•inildi1 1 Arcilla Az61, que~ su vez se depo::.itó originJ.l:c:rtc ~.:ib:;c 
un relieve irregular de rocas •eta•órficas e ígneas cuyos testigos se 
pueden observar todavía aflorando en algunas partes del Valle.. (Ver 
Mapa No. 5) .. 
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MAPA No. 2. 
PLANO DE LOS LIMITES DEL DISTRITO DE RIEGO No.037 Y MUNICIPIOS OUE LO CONFORMAN 

MUNICIPIOS 

l. CABORCA 
2. PITIOUITO 
!. ALTAR 
4. ODUITOA 
5. A TI L 
6. TRINCHERAS 

HCRUARIA Dt .URltULTUllA 1 RtCUllSOS HIDRAULICOI 
OISTlllTO DE llltiO 1110, OU 
ALTU-PITIQUITO- CUORCA 
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MAPA No.! 
LOCAllZACION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA. 

OE 

ESTADO OE 
SONORA 
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MAPA No.4 
Mcpo toPoQróflCo de lo íleg16n de Coyote-Costa. en donde se localizo el órec de estudio. 
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Carretero povimentodo, 
distancio opro:rlmodo on ltm. 

Municipio de Coborca. Son. 

... 

RASGOS HIDROGRAFICOS 
Pe1enne. iitermitento =:. 

Mononttot. Coniente de 

·--'-··· 
Teuocerío tronciloble en todo tiempo 

que desaparece .,....--. · 
Terrecería troncltcble en tiempo seco 

AREAS SIMIOUZADAS 
Brecho, vereda 

ferrocoml de servicio pubhco. es1ockSn -............ 

Otros vios ferreos 

Lit"leo electrice 

Pantano, lerreno sujeto a 
innundoción 

Dunas, arenes 

Besado en la coita 1oPoQf6flca de Catx>tco, SOn. H12-4. Escala: 1: 250.000. 
INEGf, Olocclón General de Geogrofo. 
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MAPA No. 5 
Mopa Geológleo de lo Regi6n: Coyote • Cesio. MuniclplO de Coborca. son. 

l.:1a Mesozoico 
Penódo Crelócic:o 

Ero Mesozoicco 
Penódo Jurásico 

G1on1to 

Suelos Q 

U<,u:J 
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~ 

Suelo Eolleo 

Suelo Lacustre 

Suelo AluvKJI 

Basado an la Cona Geol6g1Ca ele CoOOfca, son H\2·4. Escoia: 1:250.000. INEGI. 011ecc'6n Gene101 de Geogra'lio,19al. 
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3. OROGRAFIA 

La región agrícola de Ca barca, se encuentra situada entre varios 
valles paralelos y una planicie costera, a•bas partes se hayan 
conectadas por un estrecho valle ubicado en la confluencia del Arroyo 
el Coyote. 

El .!rea de estudio pertenece a la Planicie Costera de Caborca, 
que representa una zona aluvial. 

EsU li•itada al Oriente y al Poniente por sierras constituidas 
por lor•aciones i•per11eables de origen volcAnico, co•o la del Ala•o y 
el Cerro Paredes; al Norte y al Sur por cañones estrechos por los que 
fluye el agua. subterránea. 

La Planicie Costera es de for•a triangular y alcanza una anchura 
•hi•a de ltO.O l:•s. cerca de la Costa del Golfo y •ide 25.0 a::.s. de 
anchura al Oeste del Coyote, la plana llanura aluvial y la costa del 
golfo quedan separadas por un cinturón de dunas de arena de 2 a 3 K•s. 
de anchuu. t T.n.I., 1975> •• 

~. CLIMATOLOGIA 

De acuerdo con el Siste•a de Clasificación de Koopen, aiodificado 
por Enrriqueta García M.irquez, el clha prevaleciente en la zona es el 
BW (h') hw" <i') Ce'). CliMa •Uy seco de Desierto. 

La te•peratura •edh anual en el A.rea estudiada es de 20.1°C. 
<Ver Cuadro No. Sl 

Los •eses de •hi•a te•peratura son Junio, Julio, Agosto y 
Septie•bre, en los cuales, la te•peratura oscila entre 21t.9 y 30.l+ºC, 
coao prc111edio .ensual; y los •eses de baja te11peratura son Dicie•bre, 
Enero y Febrero, con pro•edios entre 11.9°C y 13.s°C (Ver Cuadro No. 
21. 

En ésta zona la precipitación anual es de de 131+.9 ••·, 
distribuidos en un 70!c en los •eses de: Agosto, Septie .. bre y Octubre, 
y un 30!' en los •eses de Invierno <Dicie•bre, Enero y Febrero>. Las 
lluvias son escasas y por lo general son de tipo torrencial <Ver 
Cuadros Nos. 3 y S>. 

La Evaporación que se presenta en ésta zona es •uy elevada, 
alcanzando valores •hi•o!:. c-n los ,;;.e:;;:?:; dc- J•Jnio 1 Jnl io y Agosto; 
estos valores oscilan entre 271.1 y 31lt.2S ••· <Ver Cuadro No. lt>. 

Las Heladas se pre'Eientan principalaente en los •e'Eies de Hovieabre 
a Febrero, presenUndose te•peraturas hasta de lt.s°c, con un pro•edio 
anual de 9.3 ••· 

El pro•edio anual de Horas-Frie es de 286.1+. 
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CVADMO HO. Z 

Ct. IMATOLOGIA 

TEMPERATURA 

MAXIMA ANUAL: 27. , •e 

MEDIA ANUAL: 20. t •e 

MINIMA ANUAL: 13.0 •e 

TEMPERATURA MAXIMA, MEDIA y MINIMA MENSUAL 

ME s M A X I M A ME o I A M I N I M A 

ENERO 1B.~ 1 ,_ ~ ~.~ 

F"ESRERO "' s t.3.!5> 5. 5 

MARZO 22. 1 1Q.. B 7.6 

ABRIL. 2.6.0 17.7 9.~ 

MA'IO 28.2 20.q. 12 .6 

JUNIO 33. 1 211.9 16.9 

JULIO 3~.7 l0.4 ~5. 1 

AGOSTO 3Q..~ 2'9'.C: 24. 1 

SE~TtEMBRE 32 6 26.7 2L5 

OCTUBRE 29.7 22. 1 14.6 

NOVIEMBRE as.e 16.1 e.o 

OICIEM&ñE 2.1.C. 13.4 5.6 

F"VENTE: Catos Tomaaos ae la. E~tactón ClHn.atolootca "Oe~emt:>oque" 
para el Perloco comprendido oe 1~71-19a5. 



,. .. 

CLl,.,lAT01..WIA 

PhEClPiltt..::1vu PLU.tlAL Pi: LA lOtu .. e.E OEhEMC.VCJUE 

M E 5 L L U V I A E N 
,,,. 

EhlEñO 8 o 

FEañEMV .. , 
MARZO 1ó.7 

A6AIL o o 

MAVO •.a 
JUNIO o.o 

JULIO a.v 

AúO&TO , ... o 

SEPTIEM&AE t3.7 

üCTUbAE ,.;.o 

Nt1VIE1..,&ñ~ t1.4' 

CllCIEMañE 23.3 

FUENTG: oat05 TOnldllU!I Ot:I ld C.~taCiOn Cllmdtúl6Ql~d "Oesen1ooqut:" 
p.src el por iuu.:. ~vrr.~rena1•-Jo au 1..;i.11- '"*'ª~· 
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CUADRO 1-'0. q 

CL IMA10LCJGIA 

EVAPORACIOl..i OE. LA ZOUA DE OESEl"16CICJUE 

EVAPVRAC:ICIN MEDIA MEt,¡SUAL 

MES EVAPOAACIOU EN """· 

ENERO 87.40 

FEBRERO 113.65 

MARZO 1:i7.91 

ABRIL 209.35 

MAVO 21.lB.30 

JUNIO 289. t 1 

JULIO 31".28 

AGOSTO 271.71 

SEPTIEMBRE 223. 3'tl 

OCTUBRE 185. 12 

NOVIEMBRE t 1.;. 31 

DICIEMBRE a.;..62 

FUENTE: Dbt05 Tc,..mad05 oe la Este.cion c11ma.tolO~ico. "Oesemcoque" 
para el Perlouo comprena100 o~ 1V7t-1va~. 
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CUADRO No. S 

CLIMATOLOGIA 

TEMPERATURA Y PRECIPITACION MEDIR MENSUAL DE LA ZONA DE DESEMBOQUE 

(1971-198Sl 

MES rnE. FEB. MAR. ABR. MRY. JUN. JUL. AGOS. SEP. OCT. NOV. DIC. 

T!I 11.9 13.5 14. e 17. 7 20.4 :!4. 9 )0.4 29.2 ~6.7 22. 1 16 .1 13.4 

Pp a.o 9. 1 16. 7 o.o s.e o.o 8.9 19.0 13. 7 19.0 11. 4 23.3 

NOTA: RETOMANDO DATOS ANTERIORES. 

PROMEDIO 

20. 1 

TQT . 
134.9 



GRAFICA OMBROTERMICA 
G-1 

Eataclón: DESEMBOQUE 

TEMPERATURA ("e) PRECIPITACION (mm.) 
36 --------------------------------- --------------·-· ·--·-- ·25 
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Con respecto a los Vientos, estos se presentan casi dur.inte todo 
el año, do•inando los que vienen del suroeste. 

Se presentan vientos fuertes en for•a de tolvaner.ts en los •eses 
de Febrero, Marzo y Abril principahente. 

L,¡ Insolación es abundante durante todo el año, principal•ente en 
los •eses de Mayo, Junio y Julio. 

El nll•ero de Horas-Sol al •es y .al .año es elev.ado con relación a 
los días nublados. 

Por Calti•o se puede agregar que, en ésta zona no se presentan ni 
granizadas ni nevadas. 

FORMULA CLIMATICA 

BW (h') hw'' (x') (e'). 

Interpretación de la Fór•ula Cli•.ltica. 

BU : Cli•a •uy Seco(Seco Des~rtico). 

(h'> Muy c.llido, te•peratura •edia anual •ayor de 22ºc y la 
del •es 11.1.s frio superior a 1eºc. 

hw'': Se•ic.tlido, con verano fresco. 
Sequía Intraestival; dos estaciones de sequía, una larga 
en el invierno y una corta durante el verano, éstas en 
•edio de dos periodos de- .il t.i pluviosidad. 

<x'>: Con lluvias repartidas a lo largo del .1.ño. 
Lluvias poco frecuentes pero intensas. 

<e'): Muy extre•oso, oscilación superior a llt°C. 

=». !Jt.CLTAt!OH 

En ésta región prevalece el siguiente tipo de vegetación: 

A. Matorral Desértico Microfilo. 

Tipo de vegetación for•ado por ele•entos arbustivos de 
.folioles pequeños que se desarrollan principal•ente sobre terrenos 
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aluviales de ;:onas .1.ridas y se•i.1.ridas del estado de Sonora, donde se 
encuentr.in tres c<1.tegorías: 

natorral Iner•e. Co•unidad for•ada por •As del 70!( de plantas 
espinosas co•o, Larrea tridentata <gobl'rnadora>, 
A•brosia du•osa (hierba de burro>, entre otras. 

natorral Subinene. Co•unidad co•puesta por plantas espinosas e 
iner•es cuya proporción de unas y otras es •ayor 
del 30%' y •enor de 70Jt respectiva•ente. 

natorral Espinoso. Co•unidad for•ada por •.is del 70~' de plantas 
espinosas. Entre los •atorrales de éste tipo son 
frecuentes los de Prosopis spp <nezqui te>, ni•osa 
spp <Uña de Gato>, Acacia Vernícosa <Chaparro 
Prieto>. 

B. Vegetación de Desiertos Arenosos. 

Esta vegetación invade las dunas de las zonas .iridas y las va 
fijando progresiva•ente¡ por lo general proceden de A.reas 
circunvecinas y est.i for•ada por: Prosopis spp. <nezqui tes> 1 Larrea 
tri denta ta (Gobernadora¡ Opuntia spp. <Nopales); s. Aíroides 
<Zacatón); Atríplex sp. <Cha•izo-Saladillo>; A. Canescens (Costilla de 
Vaca-Cha•izo); A: Shaflneríí CHuizache China). 

Cuando la!'> arenas son •uy •óviles y foraan dunas se hallan 
desprovistas de vegetación, pero cuando son relativa•ente fijas son 
invadidas por plantas en gran parte procedentes de la vegetación de 
las partes A.ridi1.s contiguas .. 

C. Vegetación Halófila. 

Puede encontrarse éste tipo de vegetación cerca de la costa, 
pero alcanza su •ayor difusión en el fondo salino a.is o •enos 
inundable de las cuencas cerradas de las regiones .tridas o sub.lridas 
del interior. 

Con la •ayor frecuencia, las agrupaciones de halóEi tas se hallan 
Ior•adas por especies de Suaeda y de Atriplex (estos l'Jl ti•os lla•ados 
•veces Cha•iso), hierbas en ocasiones subarbustivas bajas, de hojas 
pequeñas y carnosas. 

Se aco•pañan en •uchas ocasiones de pastizales haloHticos 
especiales, co•o la asociación de zacate salado <Distichlis Spicatal, 
etc. Se presentan en ArP.t'S d~ Maris111as; su uso principal e:; p.1:-.J. 
ali111ento de ganado. 
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D. Vegetación de Dunas Coste-ras. 

Las Dunas Costeras cuando son de arenas •óviles carecen 
virtual•ente de vegetación, pero ésta las va invadiendo y fijando al 
dis•inuir la •ovilidad de la arena. Vegetación invasora frecuente en 
ésta clase de dunas es la de Ipo•oea pes-caprae, Croton punctatus, 
Opuntia dillenii <Costa del Golfo>, y en dunas •enos •óviles, 
Coi calaba uvifera <Uva de Mar, etc.). 

Algunas gra•ine•s que invaden las dunas costeras, co•o Sporobolus 
do•ingensis y Dislichlis spicata, contribuyen ta•bién a su fijación. 

Dentro de éste tipo de vegetación, prevalece la especie vegetal 
de Opuntia sp. <Nopal, Cholla>. 

E. Matorral Sarcocaule. 

Co•unidad vegetal caracteri;::ada por la do•inancia de arbustos 
de tallo carnoso, gruesos, frecuente.ente retorcidos; se presenta en 
los terrenos rocosos y suelos so•eros. Las especies •.is caracterizadas 
son: Bursera hindsiana <Copal>, Bursera •icrophylla <Torete Colorado>, 
Bursera o dora ta <Torote Blanco> 1 Cercidiua Floridua <Pat".1 Verde), etc. 

F. Cardonales, Tetechcras, ele. 

Son agrupaciones de plantas cusas altas <S a 10 •ts.) de las 
llaaadas aveces candelabros y órganos, ya ra1111ificados, co•o los 
C•rdones (Le•aireoc:ereus weberi, L. duaortieri)., el Garaabullo 
<nyrtillocacts geo•elrizans>., la Qui o tilla <Escontria Chiotilla>, ya 
con escasas raaas, coao los teteches <Heobuxbauaia tetetzo) y el 
Sahuaro <Carnegia gigantea), ya siaples coao los viejitos 
<Cephalocereus senil is) y los Gigantes <Heobut.bau•ia •excalaensis>. 

G. Pastizales. 

Pueden ser de •uchas clases, ya pri••rios o secundarios. 
Los •.is tipicos de los priaeros se encuentran en el centro y norte de 
México donde cubren auy vastas extensiones de zonas situadas entre las 
agrupaciones vegetales de zonas .iridas. 

En condiciones ed.\fiu.s especiales tales co•o: suelos alcalinos y 
salinos se encuentran pastizales de Z.lc:.:it6n tilcol.lino <Sporobolus 
airoides>, de Toboso <Hilaria •utical, de Zacate Salado <Distichlis 
spicatal y de Jihuite tEragrostis obtusiilora>. 
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P•stizal Inducido. 

Este tipo de vegetación surge al ser eli•inada la 
vegetación origin,¡l que do•inab'a, puede ser consecuencia de un 
des•onte, de abandono de un .lrea agrícola, de un sobrepastoreo o de un 
incendio, alguni1s de estas especies gradneas que se dan en ~stas 
condiciones son: Aristida Adscensionis (Za cate tres b.\rbas), Paspalu• 
nota tu• (Zacate burro) Enchrus, spp. <Za cate cadillo o roseta>. 

Esta Vegetación prevaleciente en la Región de Coyote-Costa, se 
puede apreciar en el <Mapa No. 6>. 

6. SUELOS 

Tipos de Suelos. 

En cuanto • los suelos que predodnan en la Región de 
Coyote-Costa, se puede afir•ar que, los Regosoles ocupan un 85-"C de la 
superficie de l• región, los Vertisoles un lOX y los Ver.asoles , 
Soloncha1c.s y Litosoles sólo un S..~ de ésta. tVer Mapa No. 7). 

De ésta •anera, de acuerdo con l• clasificación de suelos, de la 
FAD-UHESCO (.1970), •edificada por DETENAL, los tipos de suelos 
existentes, son: 

A. Re + Rc/1 Regosol EOtrico + Regosol Calc..lrico, con 
textura grues• o arenas•. 
Con una fase qu:i•ica sódica <De 15 a 1+0" de 
saturación de sodio interca•biable. 

Regosol: Son suelos que se pueden encontrar en •UY distintos 
cli•as y con diversos tipos de vegetación. 

Se caracterizi1n por no presentar capas distintas. 
Son claros en general y se parecen bastante a la roca que tienen 

debajo cuando son profundos. 

Se encuentran en las playas, dunas, y en eayor o •enor grado, en 
las laderas de todas las Sierras Mexicanas, euchas veces acoepañados 
de Litosolcs 7 de roe" o tepelate que aElora. 

Su Iertilidad es variable y su uso agricola esU. principal•ente 
condicionado a su profundidad y a que no tenga •ucha pedregosidad, ya 
que frecuenteeente son so•eros y pedregosos. En las regiones costeras 
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MAPA No.6 
Mapa de vegetacl6n y uso del sue'lo de \a ílegi6n de Ccyote-Cos1a. Municipio de c~orco, son. 
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MAPA No. 7 
Mopo Edofo\ÓQlCO de '° Reglón de Coyote.costa. Munk:tpio de Cabocco, son. 
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se us•n dgunos regosoles •renosos p.a.ril cultiv•r cocoteros y s•ndh 
entre otros, con •uy buenos rendil&ienlos. 

El uso pecu•rio y Eorest•l se llev• • c•bo en l•s sierras con 
resulta dos v•rbbles, en función de l• veget•ción que ezisb .. 

El regosol e6trico es de iertilirüid .odeud• o •Ita y el 
C•lc.lrico, son los regosoles ricos en c•l y son los a.Is fértiles. 

B. Vc/3 : Vertisol crótlico con teatur• .fin• a •rcillos•; 
con un. hse qu.iaic• s..lirw-sódic•. 

Uertisol: La característic.a siaple &A.s ca.On en los ••bien tes de 
los vertisoles es Unil desec•ción est•cional del perfil 

de suelos .. Los patrones de precipit.cio~ pluvi•les que se •sacian • 
los vertisohs son diversos. Aunqu. un• est•ción sec• es una de lils 
C•r•cteristicas neces•rhs, l• duución de l• estación sec• es auy 
v•riable .. L• si tu.ación •od•l p•u los ver ti soles incluye un clia• de 
Upo aonzónico, ht'.aaedo y seco durante el •ño. 

Las zonas de verlisoles a.is .lridas pera•necen sec•s durante la 
aayor parte del año, con sólo uno o dos aeses de h69edad .. 

Al otro el'tte•o de 1.t !J.l•" tle v~rti5oles, le:; !>uelos esUn 
coaOnaente hO•edos, con deficiencia de hlteed.ad sólo durante pocas 
sea•n•s, frecuenteaente a intervalos irregul•res, en el curso del año. 

Una c•r•cterística coaC:in de los diversos ••leriales origin•les de 
los varios vertisoles,es una. re•cción b.lsin. <•lcdin•J. Esos 
••terhles origindes incluyen rocas sediat-nt.rh.s calc.lre•s, roc•s 
í.gne•s b.lsicas, b•sa.lto, ceniz•s y •luviones. 

Un• caucterística p•rHcuhr de Htos suelos es el contenido 
elev•do de arci ll • .. 

En los perEiles de estos suelos se produce un• secuencia de 
sucesos de la siguiente aaneu: durante la 1nt•ción sec•, el suelo se 
•grieh hasta la superficie, debido a la contracción de hs arcillas 
dilatables. Por lo coa6n, hs grietas s• e:rtienden a profundidades de 
un aetro o •.ls. 

nientras eshn •bierhs, cae en ell•s •aterial de la superficie 
del suelo. El aaterial superficial se puede ver desalojado por 
diversos aecanis•os, tales colKI hs actividades de los ani•ales, el 
viento o t'l .. ~u4 1 • co•Í1:m;toS de i. te-por•d• di! lluv1•s. 

L•s arcillas se hidut•n y vuelven a dil•t•rse cuando se 
hu•edecen. Al efectuarse la exp•nsión, l•s grietas se cierr•n; sin 
ub•rgo, debido al aaterial •eztra• que se encuentra en l•s partes 
inferiores del perfil, se requiere un volC..en •ayor y el ••terid 
dil•t•nte coapri•e y hace que se deslicen Jos •gregados, unos contra 
otros, des•rroll.ando una estructuu de bloque •ngular •1enUcul1.r• con 
lados desliz,rnles. Esta expansión riza el terreno foraando el 
aicrorelieve que se conoce co•o gilgai. 
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Uso de los Vertisoles. 

En general, el alto contenido de arcillas reticulares dilatables 
constituye el principal interés en la ad•inistración de esas suelos. 
Los usos agronO•icos de los vertisoles varian •ucho, dependiendo del 
cli•a. 

El elevado contenido de arcillas y la baja per•eabilidad asociada 
de esos suelos, cuando esUn hCl•edos, los hace convenientes para 
cultivos que requieren retención del agua superficial 

Las •ayores eitensiones de estos suelos se utiliza.o pa.ra pastos. 
Se cultivan el Arroz y el Sorgo con buenos rendi•ientos. 

Por Cilti•o, el Vertisol CrO•ico son vertisoles que se 
ca.racterizan por su color pardo o rojizo. Se encuentran •.is 
frecuente.ente en cli•as se•isecos, y general•ente se han íor•ado a 
pa.rtir de rocas calizas. 

C. Vh + Re/1 : Ver•osol haplico + Regosol eCitrico con textura 
gruesa o arenosa. 

Ver•osol: <Suelo Desolado). Son suelos que se presentan en las 
zonas .lridas del norte del pais. Su vegetación natural es de 
•atorra.les o pastizal. 

Se caracterizan por tener, a se•ejanza con los Xerosoles una capa 
super.Eicial clara y un subsuelo rico en arcilla o se•ejante a la capa 
superficial. Presentan también en ocasiones acu•ulaciOn de cal o yeso 
en el subsuelo, o bien caliche. Se diferencian de los Xerosoles en que 
su capa superficial es a(ln •.is pobre en hu•us que en estos. A veces 
son salinos. 

La utilización agricola de los Ver•osoles esU restringida 
defini tiva•ente a las zonas en donde no se puede contar con agua de 
riego. Cuando la hay, se pueden obtener rendi•ientos al tos en cultivos 
co•o el Algod0n 1 Granos o la Vid. Cuando estos suelos tienen 
vegetación de pastizal, y en el caso d~ algunos ••torra.les, la 
ganadería es posible con rendi•ientos •adeudos o bajos. 

La explotación de ciert.s plantas del ••torul, co•o la 
candelilla y la lechuguilla, es ta•bién co•(Jn en estos suelos. 

D. Rc/l. : Regosol calcilrico con textura gruesa o arenosa. 
Aquí cabe •encion.tr, que éste tipo de suelo es el 
que predcain.l en el ~rfla de estudio (Localidad de 
Rancho Encizo, ubicado en la Zon& de Dese•boque. 

E. I + Rc/1 : Litosol + Regosol Calcilrico con textura gruesa o 
.irenosa. 
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Litosol: <Literal•ente Suelo de Piedra> .. Son suelos que se 
encuentran en todos los cli•as y con •uy diversos lipos 

de vegetación .. Se caracterizan por tener una profundidad •enor de 10 
ca .. h•sta la roca, tepetate o c•liche duro. Se localizan en todas las 
sierras de Mé-rico en •ayor o •enor proporción, en laderas, barrancas v 
•alpais, así co•o en lo•eríos y algunos terrenos planos. 

Tienen car.acteristicas •UY variables, en función del •aterial que 
los .for•a. Pueden ser fértiles o inU~rtiles 1 arenosos o arcillosos. Su 
susceptibilidad a erosionarse depende de la zona en donde se 
encuentren, de l.i topograHa y del ais•a suelo, y puede ser desde 
•odera.da h•st.i auy alta. 

El uso de estas suelos depende príncipal•ente de la vegetación 
que los cubre. En bosque!> y selvas se hace utilizatión forestal; en 
aquéllos que presentan pastizales o •atarNlcs se puede llevar a cabo 
alg!'.:ln pastoreo •~s o aenos li•itada, y en algunos casos se utilizan 
con rendi•ientos variables para la agricultura, sabre todo de 
Ff'utdes, C•lé y Hop•l .. 

Este uso agrícola se halla li•itado por la presencia de 
suficiente agua y por el iieligro de erosión que sie•pre existe. 

r. . Re + Vc/2 : Regosol Calc!rico + Vertisol Cró•ico con teituu. 
•edia o li•osa, y con Ease qui.•ica sódica .. 

G. Re + Re + Vh/1 Regosol E6trico + Regosol Calc.irico + 
Yer•osol haplico. con textura gruesa a 
.u-enosa. 

H. Re/1 : Regosol EOtrico con textura arenosa .. 

I. Zo/2 Solonchak Ortico, con textura •edía o li•osa. 

Solonchalr (Li teral•ente Suelos Salinos). Son suelas que se 
presentan en diversos cli•as 1 en zonas donde 5e 

acu•ula el salitre, ta.les co•a, l•gunas costeras y lechas de lagos, o 
en las partes •is bAjas de los v•lles y llanos de las zonas secas del 
pais. 

Se caucterizan por presenh,r un al to contenida de sales en 
algunc¡ :i:arte del suelo, o en todo él .. Su vegetación, cuando la ha.y, es 
de pastizales o dgun•s pl.1n't.ttl!» que toleran el exceso de sal. 

Su uso agrícola se haya li•itado a cultivos •uy res1slentr:s • 
las sales. En algunos casos es posible eli•in,u o dis•inuir la 
concentración de salitre por •edio de lav•do, lo cual capAci t.a ~ estos 
suelos p.r·a la •grícul tura. 

El uso pecuario de estos, depende de la vegetación que sostienen. 
Sin e•btltga, los rendí•ientos son bajos. 

Las Solonch.ik san suelos con poca susceptibilidad a la erosión. 
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7, HIDROGRAFIA 

La zona de estudio se Cibica dentro de la Región Hidrológica 
Ha. 8 1 Canterior•ente co•prendida en la Zona Norte de la 
Región Noroeste) ll•••da Río Colorado y en la Cuenca 8c, 
denoainada Sonoi ta CConcepción-Dese•bocadura>. 

A. Hidrología Superficial .. 

Corrientes Principales. 

Las corrientes principales que drenan el .lrea, son el Río 
Asunción o Magdalena y los Arroyos, el Coyote y Teso ta. 

a) Río Asunción. 

El Río Asunción es el no•bre que to•a el Río n.igdalena al entrar 
a h. zona de estudio. Este río es h corriente a.1.s iaporh.nte de la 
región hidrológica No. 8 ya que drena una superficie de 25,757 t:a2

, 

de las cuales, 310 corresponden a territorios de Estados Unidos de 
Norte.laerica. 

Sus li•ites son por el oriente, la Cuenca del Rio Sonora; al sur 
la. Cuenca del Ria San Ignac:io; d.l norte la de Sonoi ta y la de los Rios 
San Pedro y Santa Cruz que escurren hacia el territorio de Estados 
Unidos de Norte.iaerica. 

El Río nagdalena nace con el noabre de Río Casa de Piedr.1 en el 
Cerro Vereda, a 9 k•, al sureste de Santa Cruz, Son., su cauce sigue 
un ru•bo suroeste, recibe por su •argen derecha al Arroyo San Antonio 
y ca•bia su no•bre al de Arroyo Cocospera; por la •argen izquierda 
confluye con el Río Babasac. 

El Arroyo Cocospera recibe por su •argen derecha las aportaciones 
de su pri•er afluente i•portante, el arroyo los Alisos, in•ediata•ente 
agui1s abajo de I•uris, Son. y toaa el no•bre de Ria los Alisos hi1sta 
las in•ediaciones de nagdalen•, Son., donde to•a el no•bre de ésta 
población y continua con curso suroeste .. A l• •l tur• del Ejido h. 
Tinaja, recibe por su •argen derecha al Arroyo el Coyotillo, a partir 
de ésta confluencia hasta Ca.barca, Son., sigue un curso noroeste 
entrando a la zona que nos ocupa y taaa el noabre de Ria Asunción. 

El P.io A:ounción drcn• un.l ~upcrficic de 16,616 r.::: dc~dc l.1 
esta.ciOn hidroaétric• Pi ti quito II hii.sta su dese•boca.dura en el Gol lo 
de California. Sus afluentes ..ts iaportantes son los Arroyos el Coyote 
y Tesoh .. 

Este Río entra a h zona através de una barranca cortada en i. 
cadena li•ite al este (cerca de Pitiquito>, cruza el valle de 
Pitiquito, entra al valle de C•borca cerca del pueblo a.través de otro 

Go 



estrecho pasaje y continOa. en dirección este-oeste cruzando las cadenas 
de Lista Blanca y los Arrojos hacia el valle central de Bisa.ni. 

Desde .. qui vira .1.l norte ,,. Huye a lo largo de la base de la 
cadena el Ala•Q h.asta su punta norte donde recibe por la •argen 
derecha al Arroyo el Coyote, y vuelve a asu•ir su dirección original, 
este-ceste, atravesando h. Planicie Costera hasta su l>eSE'•bocadura en 
el Golfo de C.ilifornia. 

b) Arroyo el Coyote. 

Esta corrtente es el afluente de aayor extensión en la Cuenca del 
Río Asunción .. la Subc:uenca de éste Arroyo tiene una superficie de 
3,600 r.a2

, nace en la estriba.ción sur de la Síef'ra Duu.;:.no e inir:i.i su 
curso con ru•bc:J sur, recibe por su •argen izquierda, los Arr-oyos el 
Plo•o y del Cubo que dren .. n la p.ute noroeste de la Subcuenca; en ésta 
confluencia C.i•bi.l su ru•bo a sureste, cruzando la carretera 
C•borca-Sonoita. en Tajitos, Son., hasta descargar al Rio Asunción al 
norte del Cerro el Ala•o. 

el Arroyo Tesota .. 

Debido a la extreaa .tridez df!' h zona, los escurri•ientos de ésta 
corriente san escasos, no obstante que su subcuenca es de extensión 
considerable (3000 t:..a2 aproxiaada•ente).. Este •rtoyo nace en la 
estribación occidental de la Sierl"a Santa Ros.a, sigue un curso general 
noroeste y recibe por su Aargen i.<:quierd.i d Arroyo la Unión en la 
zona de la Colonia Guadalupe Victoria; find•ente desa.crga al Rio 
Asunción po:r su ••rgen izquierda, al oriente del Cerro el Altl•o. 

Deter•inación !!el Caudal de hs Corrientes. 

Los escurri•ientos superHciales de-1 R:ío Asunción y sus 
principales tributarios se •iden sólo en la esta<:ión hidroaétric• 
Pitiquito II, locdizad.i 6 ~. ,¡guts abajo del poblado de Pítiquito, 
Son .. 

Se tiene conoci•iento de que llega • haber grandes escur:ri•ientos 
en el Arroyo ~1 Coyote pero no se cuenta con datos registrados 
disponibles .. 

Aunque no t'Jhte estación hidrat1étrica ni se cuenta con •edidas 
de l•s avenidas en el .lrea del Coyote ni en la Planicie Costera, 9e 
5abe la•bién que las .avenidas en el cauce a;:l Aio Asunción son a4.s 
bien r•us y gener•l•ente desaparecen en el .trea del ISi!.•ni y en la 
del Coyote •nles de entrar .a la. Pl•nicie Coster ... 
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B. Hidrología subterrA.nea. 

El A.rea de estudio cuenh con escasos recursos hidr.iulicos debido 
• las condiciones cli•atológicas de la •is•a. Pero no obstante estas 
restricciones, es una zona e•inente•ente agricol.a. 

El desarrollo agrícola de ~sta extensa zona se basa 
exclusiva.ente, en la explotación del Onico recurso hidr.lulico 
per•anente•ente disponible: el agua subterr.inea. 

El incre•ento de las perforaciones de pozos agri.colas hasta 1973 
en las A.reas acuíferas de la Cuenca del Río Magdalena o Asunción 
ponian de •anifiesto la. creciente erplotación de los recursos 
hidr.iulicos subterr.l.neo. 

Antecedentes y Actualización de los Aprovech.aaientos Hidr.1.ulicos 
Subterr.t.neos. 

En el año de 1940 1 el aprovecha•iento de los recursos hidr.iulicos 
subterr.tneos era apenas incipiente; existían sólo algunas captaciones 
que operaban con fines do•~sticos y para aba'Steciaiento de agua 
potable a la Ciudad de Caborca. 

El desarrollo agr:icola tuvo que basarse en la Onica fuente 
disponible: el agua subterr.inea. 

En ~sta dfcada el desarrollo agrícola progresó lenta•ente pero 
tuvo un r.t.pido creci•iento en los años posteriores hasta el grado de 
llegar a consti luirse en un ieport.inte Distrito de Riego <Distrito de 
Riego No. 037, Altar-Pi ti qui to-Caborca). 

Este vertiginoso desarrollo y las deaandas de agua derivadas del 
aisao, obligaron a ei:plotar fuerte•ente los recursos acuíferas de la 
Cuenca, sin un conoci•iento previo de su potencialidad y liai taciones. 

Así d iniciar en 196~ las operaciones, el Distrito de Riego Ha. 
37, la explotación de los recursos hidr.iulicos subterr.i.neos se hizo 
a.i.s intensiva, trayendo consigo una seria sobree1plotación del recurso 
hidr~ulico. 

En 1966,. los pozos en producción representaren el !:?.': ~&? los que 
edstieron en 1973¡ y los efectos perjudiciales al acuífero no se 
hicieron esperar: los niveles del agua en la faja coster• se 
encontraban abajo del nivel del aar; a su vez esto trajo consigo el 
avance de la intrusión salina, lo que inutilizó a varios pozos de esa 
zona. 

A partir de fsta fecha se realizaron nuevas obras de explotación 
para poder satisfacer las de•andas agri.colas y para el abastechiento 
de agua potable. D~ t!sta aanera, en 1.973 s.e censaron 873 obras de 
captación, de las cuales Cmicaaente 639 se encontraban en producción. 



Del acuífero explotado se extraía un vol6•en anual de .lgua c!e ~63 
•illones de •ª <ciclo 197'1t-1975) 1 destinados en su •ayoria a h. 
agricultura.La distribución de la eiplotación en el .lrea lué la 
siguiente: 8'+ •iliones de •ª l•ño fueron extraídos en el .lrea. de 
Pitiquhto-Caborca¡ 152 •illones, en el Valle del Bisani, y 327 
•illones de •ª/año en la Planicie Coster.1.. 

La recarga del .tcuífero era del orden de 300 •illones de •ª/año .. 
De éste volü..en, 30 •illones de •ªlaño, correspondían a ali•entaciones 
subterr.tneas y 270 a1llones de aª taño a la rec•rga vertical¡ ésh 
CJl ti•a generada por retornos de riego e infil traciOn de escurri•ientos 
superficiales, tenia la siguiente distribución en el .lrea: 25 •illones 
de •ª/año se generaban en el .irea de Pitiquhto-Caborca; 79 •illooes 
en el Valle de Bísani y 166 •illones en la Planicie Costera. 

Ahora bien, la descarga natural del acuí.lero tiene lugar 
subterr.tnea•ente en el Gallo de C.liforni• .. 

Pero no obstante el buen vol6aen de agu• generada en el .1.rea de 
la Planicie Costera, el desarrollo de Ja agricultura y por 
consiguiente l• e1plotación intensiva de éste recurso •odificaron 
notableaente estas condiciones, provocando un abati•iento •edio de 0.6 
a 1 •/año en l•s :zon•s de bo.beo, presenUndose ta•bién •bati•ientos 
locales hast• de 3a/año. 

En lt1. Actu.ilidad (1990>, en el Municipio de Caborca, Sonora, el 
agua utili:zada para la irrigación de los cultivos sigue siendo, en 
ésta e1tensa zona el agua subterr.1.ne•. 

Se encuentran operando en ~sh región 81.6 pozos, que representan 
el 82 'C del total que e1isten en el Distrito de Riego No.037. 
Altar-Pi tiquhto-Caboru. 

La distribución de los •is•oS confor•e a su uso es la siguiente: 

655 estan destinados a la producción .agrícola con di.laetros de 
descarga de 6·, a·, 10• y 12· .. 

De estos, lt21 pertenecen a Pequeños Propietarios, 139 
Ejid.atarios y 95 a Colonos. 

L• producción pecu.aria cuenta para su uso con 16 pozos. 

11+ po:zos esUn destinados a la Agroindustria y 131 son para uso 
Do•éstico. 

Los pozos destinados a la producción agrícola irrigan una 
superficie de '+S,559 has. en cultivo. 

De ésta superficie agrícola total de riego, 11,181+ has. son 
ejidales, 28,105 has. corresponden a la pequeña propiedad y 6,270 has. 
son de colonos. 
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En la actualidad el acuífero de la región de Caborca, sigue 
constituyendo un probleaa serio, pues se siguen extrayendo grandes 
volO•enes de agua. 

El Distrito de Riego 037, ante ésta proble•.1.tica 1 puso en 
operación una propuesta de Reducción de las Extracciones del Acuífero 
en un plazo de 7 años, con intervalo de evaluación, esto con la 
.finalidad de reducir el bo•beo por pozo, por grupo y por usuario. 

La ei:tracciOn sigue siendo de un volO•en •edio anual de 600.000.0 
•ª/año. 

Este acuífero recibe aportaciones i•portantes que provienen del 
flujo del Ria Asunción, así co•o de sus afluentes, los •rroyos 1 el 
nuchii1.chito y el Coyote¡ teniéndose de ésta •anera una recarga anual 
global de 300.000.0 • /año que se desglosan de la siguiente for•a: 

- La recarga lateul proveniente del flujo subterr.1.neo de 
acui.feros colocados aguas ilrriba es de 30 •illones de •ª/año. 

- La recarga vertical por infiltración pluvial en los lechos 
del Rio Magdalena y sus arroyos atributarios y .1.reas peraeables es de 
78 •iliones de •ªlaño. 

- L• rec,uga vertic•l por retorno del riego es de 198 •iliones 
de •ª/año. 

lo anterior consti luye un.i sobreerplot.ición que es U con5u•iendo 
el agua al•acenada en el acuífero, dicho consu•o representó un 
abati•iento del orden de 1.0 •t/año. 

En cuanto a la explotación del acuifero en el Valle de 
Cfyote-Costa, se tiene que, el bo•beo es del orden de 21+3 i: 10° 
• /año. y la recarga total es de 213 x 10° •ª I año. Correspondiendo de 
ésta cantidad: 163 x 10° •ª/año • la recarga vertical y SOx 10" •ª/año 
la recarga horízonbl. El abati•iento de ésta zona es de: 0 .. 35 .ts. 

Ante todo lo •nteríor•ente cita do se tiene que, la 
SobreexplotaciOn ha traído c:::onsig<> varios aspectos per judic;iales 1 
entre los cuales se encuentra: •La Intrusión Salina•, que representa 
el •.ls nocivo de todos. 

En la Planicie Costera, éste fenó•eno ha deter•in•do la cUidad 
del agua de riego, teniendose asi, altos .índices de salinidad en un 
gran nO•ero de capt.lcíones que se encuentran en una faja de unos 10 
K•s. a partir del litoral. 

Estos al tos indices de salinidad se pueden apreciar en los Mapas 
d~ I~os .. liniJ .. d Ufo!.., a y 9) d~ lc1 ;\egióo dt:o Cuyolt!--Co~lct pctrct los. 
años de 1971+ y 1990. 
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MAPA No. 8 
Mapa de lsosollnidod de 10 Reg16n oe coyote-costo. Municipio de CobOrco. son. 1974. 
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MAPA No.9 
Mapa de lSosannldod de la íl.egión de Coyote-Costa. Municipio de CobOrco, Son. \ 990. 
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IV. ACTIVIDADES ECONOMICAS Y ASPECTOS COMPLIMENT ARIOS 
DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL AREA DE ESTUDIO 

1. ACTIVIDADES ECONOMICAS. 

La Actividad Econó•ica pri•ordial de ésta .irea es l.! Agrícola; la 
G.rnadera se encuentra li•itada para uso do•éstico, pues su producción 
no es considerable para co•ercializarse. En cuanto a h. silvicultura, 
el aprovecha•iento de los recursos bióticas en ésta región se 
encuentra restringida, Ccon excepción de la Jojoba, la cual esU 
siendo establecida co•o cultivo co•ercial > debido la poca 
hportancia que se le ha dado. 

Los principales cultivos que se producen en ésta J. red, son: 
AlEalla, C.irta•o, Man;:ana, Trigo y Vid. De los cuales, parte de la 
producción de Alíalfa y Trigo, se cosechan en una superficie de 50 
has. 1 las cuales son regadas con .tgua de dos pozos que contienen .tl tos 
índices de salinidad y sodicidad. 

La Producción, Costos y Utilidad obtenidos de estos cultivos se 
pueden observar en el Cuadro Ho. 6. 

Por otra parte, es de su•o interés señalar que, para ld. 
producción agrícola, los Métodos de Riego utilizados en el Area de 
estudio son: Las Curvas de Desnivel y las Melgas. 

V las hbores cul tur.ales llevadas a e.abo son: 

- Barbecho 
- Subsoleo. 
- Rastreo. 
- Floteo. 
- Trazo de Riego.CHivelación). 
- Sie•bra. 
- Riego. 
- Fertilización, y 
- Recolección de Cosecha. 

Por otra p.utc :e utili:J.n fc:-tili:an!c~ y co=.o Mejorador del 
Suelo, Azufre. Para esto, anualaente se hacen an.Uisis del suelo para 
deter•inar el tipo de fertili::ante a aplicarse, <1si co•o la cantidad. 

2. ASPECTOS COMPLEMENTARIOS 

A. Regionalización Geogr.lfica. 

La Localidad de •Rancho Encizo•, que es el .lrea de estudio 
conprendida en el trabajo de investigaciOn, se encuentra localizado en 
la porción su roes te del Municipio de Caborca, Es ta do de Sonor.i, dentro 
de la Zona de Desemboque. 
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CUADRO No. 6 

PRODUCClON AGRlCOLA DEL AREA DE ESTUDlO 

RGRJCU:..TURA DE RIEGO 

CICLO RGRJCOLA: 1989-1990. 

SUPERF. SUPERF. PROOUCCION PRECIO 
SEMBRADA COSECHADA "COJO RURAL 

(l-IAS) (HAS) TON/HA TOT. S/TON. 

'° 6.5 260 5,0 000 

'º 'º "º 300 000 

•• p 

"' 
TOT. 

COSTOS or PROOUCCJON 

llHA. TOT. (SJ 

J 315 ooo 132 600 ooo l ooo coc eo ece ooo 

7 200 000 216 000 000 2 400 000 72 ººº ººº 

CONTJHUACION 

VRLOR AGREGADO JORNADAS UTILIZADAS JORNALES PAGADOS UTJLlOAO NETA 

S/HA, TOT. (tl JORN./HA JORN, TOT. llHA. TOT. <S> SIHR. 

1 315 ººº s2 r.oo ooo 2SO 000 11 r.oo ooo eos ooo 41 ooo ooo 

4 eoo ooo 1u ooo ooo ,.. 
120 ººº J 600 000 4 680 000 HO 400 UUU 

ruCNTE : lnfor-maciCn Pr-opor-clonada en el Area de Estudio. 

Par-a e:ste Cultivo se r-eellxan 12 Cor-tes al AF\o, obtentl!ndose por Corte 2 Tns. 



A ~sta .irea, la colindan hs siguientes localidades: 

- Al Norte: L.í•ita con el Ejido •Dorados de Villa•. 

- Al Sur: con la Soc. de Producción Rural •ca•po Bahía•. 

- Al Este: con el •Rancho García•. 

- Al Oeste: con el Golfo de Californh .• 

CVer n•p• No. lt) 

Tiene una superficie de: 12 t:a2
• Es decir, 1,200 has. 

V su d ti tud es de aprol'i•ad••ente 2 •ts. sobre el nivel del •ar. 

B. Uso Actual y Potencial del Suelo. 

Uso Actual: 

Superficie Agrícoh: 
Superficie de Agoshdero: 
Superficie Silvicola: 

Uso Potencial: 

200 h•s. 
300 has. 

O has. 

Las tierras no adecuadas para la Agricultura y 
la Ganadería, coaprenden una superficie de : 700 has. 

C. Estructura Agraria. 

El A.rea de estudio esU confor•ada coao Sociedad de Producción 
Rural deno•inada •tf.trt:í.n Encizo•. Esta Sociedad est.1 integrada por 1-. 
socios, todos ellos, Colonos. 

El taaaño pro•edio de la parcela agrícola es de 85 has. 

La Sociedad no tiene ningun tipo de proble•• agrario. Los titulas 
de Colonia se co•praron a Terrenos Nacionales de la Reforaa Agraria en 
la Ciudad de Her•osillo, Son., en el período presidencial del Lic. 
Adolfo lópez nateos. 

D. Infraestructura Agrícola. 

Para la Producción: 

La Sociedad de Producción Rural cuenta para llevar a cabo la 
labor agrícola, con la siguiente naquinaría Agrícola: 

- i. Tractores. 
- 3 Discas 
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- 3 Borderos 
- 2 Escrepas. 
- 1 Cortadora de Alfalfa •Jhon Deere•. 
- 1 E•pacadora •Hew Hollawd• 
- 1 Rastrillo. 
- 1 Azufradora. 
- 1 Fuaigador•. 
- 1 Drila •Jonderi • par. seabrar trigo. 

Así. co•o, con la. siguiente Infraestructura de Riego: 

- 5 Po2os de 9oabeo con •olor eléctrico de 10•, de los cuales 
3 de ellos se localizan en Deseaboque y 2 en la Región del 

Biz•ni; y 

10 ~•s. de Car..iles de Concreto. 

Para el Alaacena•iento: 

No se cuenta con Infraestructura para el Alaacenaaiento 1 pues la 
producción se vende directa11ente al consuaidor. 

Para el Transporte y la Co•ercializ.iión: 

Para transportar la producción, la Sociedad cuenta con 
Trililers y 2 Caaionetas Pick-up 

E. Coaercialización Agrícola. 

La Sociedad vende directaaente su producción de Alfalfa a los 
Municipios de: Cananea, Heraosillo 1 Cd. ObregOn,y Hovojoa el 
Estado de Sonora; y a los Municipios de, Culiad.n y MazatUn en el 
Estado de Sinaloa. 

En cuanto a la producción de Trigo, ésta se vende en el •is•o 
Municipio de Caborca a •Ataacenes Nacionales de Conasup.o•. 

F. Organización. 

Li S.P.R. •nar-Un Encizo•, es una Organización de 
productores (Colonos) para llevar a cabo la actividad agrícola de la 
localidad. 

Co•o ya se •endonó, la Sociedad esU. integrada por 11+ aieabros, 
todos ellos foraan parte de un •isao parentezco Eaailiar. Estos tienen 
los aisaos derechos y las •isaas obligaciones; de ésta aanera, la 
6tilidad obtenida es repartida en partes iguales entre los •isaos. 
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Es la •is.a Sociedad la que lleYd a cabo la co•ercialización de 
la producción y la que resuelve y lleva a cabo las deaandas agrarias 
de la localidad. 

G. Otro Tipo de Organizaciones. 

La S.P.R., for•a parte de la •sociedad de Sociedades•. 
Este organis•o recluta actualmente a 95 socios y se Cibica en la Ciudad 
de Caborca. 

Esta Organización se creó con la finalidad de apoyar la 
producción, co•ercialización y procesaaiento de los productos 
agropecuarios de sus socios. 

La Sociedi.d de Sociedades se ••rntiene de las •is•as utilidades 
que obtiene de la venta a sus socios, de seaillas, fertilizantes, y 
••quih Cprocesa•iento> de sus productos; del aercadeo de pasas y de 
la planta vinicola con la elaboración de aguardiente. 

En el caso de la uva-pasa, la Sociedad es la que lleva a cabo su 
procesHiento, através de su Agroindustria; para esto, las socios 
tienen la obligación de entregar toda la producción a la planta. Asi 
•is•o se encarga de su co•ercialización, una vez vendido el producto, 
se le da a cada socio lo que corresponde a su producción, cobr.indole a 
éste, sola•ente la •aquila del producto. 

La Sociedad de Sociedades cuenta con la siguiente Infraestructura 
para el procesamiento y alaacenaje de los productos agropecuarios de 
sus socios: 

- Un Al•i.cén de fertilizantes 
- Un Alaacén para Trigo. 
- Un Taller Eléctrico para el aanteniaiento de actores 

eléctricos de boabeo 
- Un Super•ercado. 
- Una Despepita dora de Algodón. 
- Una Phnta Vinícola. 
- Una Planh de ffHil <Urea>. 
- Una Procesadora de Pasas. 

La S.P.R. •nartin Encizo•, se encuentra integrada taabién • 
•sOCOADA• <Sociedad Cooperativa Agropecuaria del Distrito de Altar, 
S.C.L.l. 

SDCOADA, es una Organización de Consu•o, integrada por 
agricul tares y ganaderos que han per•anecido unidos durante 39 años. 

Este organis•o se Cibica en el aunicipio, H.Caborca, en el 
noroeste del estado de Sonora. 

Esta integrado por 568 socios, entre los que se encuentran: 
Ejidatarios, Colonos y Pequeños Propietarios, de los •unicipios de 
Altar, Atil, Caborca, Oquitoa, S.tric, Trincheras y Tubutaaa. 

71 



El Objetivo bolsico de la Cooperativa es: la obtención y 
producción en Co•6n de toda clase de bienes y servicios que necesitan 
sus socios pdra la producción agropecuaria y p.ira el desarrollo de sus 
Io1.•ilias. 

SOCOADA, es una. Cooperativa dive-rsiEicada, con capacidad 
e•presarial y co•erci.11 para .ipoyar en Ior•a e.Eiciente los procesos 
productivos. 

En la actualidad, los socios cuentan con reEaccionaria, 
ferretería, talleres de servicios para equipos de bo•beo, servicio 
el~ctrico, agroqui•icos, far•acia veterinaria, i•ple-•entos agricolo1.s, 
lavado y engrasado, transporte de co•bustibles y e.irga, así co•o 
servicios co•ple•entarios tales co•o, •ezclddora de insecticidas, 
tr.ita•iento de semillas para sie•bra, trnebleria, ropa y calzado. 

Por todo lo anteriormente dicho, SOCOADA, es un eje•plo de 
Organización Cooperativa exitosa a nivel nacional; ya que por sus 
características de integración y funciona•iento puede ser un •Ddelo 
f.actible a aplicarse a otras ::onas productoras del país. 

Al igual que las Organizaciones antes cit.idas, existe 
ta•bi~n en el •unicipio de Caborcd , La Unión de Ejidos •LEA• (Luis 
Echeverría Alv.irez>. 

Est.1 co•puest.:i por 3lt Ejidos los cuales son socios de la Mis•a .. 
Esta Unión funge co•o gestora en la co•pra de todus los insu•os 

(fertilizantes, se•illas, plaguicidas, etc.) e i•ple•entos agrícolas 
que se ne ce si t.in para llevar a e.iba la producción. 

La co•pra que hace de estos, es a precio de Ubrica, y de la 
reventa de los •is•os a sus socios, obtiene una utilidad de hasta un 
20" de acuerdo al •onto pagado y a los volCl•enes vendidos. 

Ld •is11a Unión através de su departa•ento de Co•ercidlización 
lleva a cabo la venta a •ejores precios de sus productos en fase 
ter•inada al Mercado N.icional y Extranjero. 

La Unión de Ejidos •LEA•, es parte integr.11 de la Sociedad 
Cooperativa Agropecuaria del Distrito de Altar. L• participación de la 
Unión dentro de SOCOADA es através del consu•o de productos 
co•ercializados por ésta Ql ti••· 

Entre estos productos se tienen: Insu•os para la Agricultura, 
I•ple•entos Agrícolas, Refacciones, Ferreterias y Tiendas de Ropa. 

Por otrd. p•rle, la Un10n de Ejidos •LEA•, a través de sus 
dirigentes sirve co•o gestord ante las diferentes instancias p.ara ld 
regularización de la tenencia de la tierra y para la obtención de 
certificados de derechos agrarios, así COMO para la resolución de 
proble•as de otras índoles que atañen a los socios (Ejidos>. 

Esta Unión cuenta con la siguiente Infraestructura para el 
procesa•iento y al•acena•iento de los productos agropecuarios de sus 
socios: 
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- Una planta proces<1dor.t de uva-pasa. 
- Una planta vinícola. 
- Una planta despepita dora de algodón. 
- Una planta bpregnadora de •adera. 
- Una planta ex tractora de aceite de jojoba. 
- Una Ubrica de harina de pescado. 
- Una planta cortadora de sardina y Ubrica de hielo. 
- Una flotilla de tractores agrícolas equipados. 
- Una distribuidora de agroquí•icos y 
- Una flotilla de aviones fu•igadores. 

Al igual que la Sociedad de Sociedades (en el caso de los 
cultivos de la uva, trigo y algodón),los socios llevan su producción a 
las diferentes plantas de la Unión, ésta los procesa y co•ercializa, 
reditu.lndoles las ganancias adquiridas en la venta de su producción. 

H. Participación Institucional en la Actividad 
Agropecuaria. 

S.A.R.H. 

C.N.A. 

CIANO: 

Instituciones Oficiales. 

La S.A.R.H., através de Sanidad Vegetal, proporciona 
el asesora•iento técnico y el apoyo a los 
agricultores de la región para el co•bate de plagd.s. 

La Co•isión Nacional del Agua <Drganis•o 
desconcentrado de la S.A.R.H., a través del Distrito 
de Riego No. 37, autoriza la perforación de nuevos 
po;:os en ésta ;:ona en base a los siguientes 
requeri•ientos: 

- Que el A.rea en donde se va a perforar el pozo no sea 
una ::::ona sobreexplotada 

- Que no sea una A rea de Veda. 
- Que no haya po;:os cercanos. 
- Que el uso del agua sea eficiente. 
- Que el uso del agua esté destinado a satisfacer 

necesidaes prioritarias. 

El •is•o Distrito proporciona asistencia Ucnica 
a través de la vi si ta constante que hacen los 
inspectores para checar la salinidad del agua de los 
pozos que se utilizan para riego, así co•o para checar 
el abati•iento de los •is•os. 

El Centro de Investigaciones Agrícolas del Noroeste, 
lleva a cabo investigaciones sobre nuevas variedades de 
se•illas para los distintos cultivos que existen en la 
zona. 
Otros Organis•os que apoyan la Producción en ésta zona 
son: 

ANAGSA, PRONASE V FERTIMEX. 
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S.R.A.: La Secretaria de la Refor•a Agraria, apoya la actividad 
•gricola a través del tra::o de linderos en los ••pas de 
las propiedades para la obtención de créditos por parte 
de los productores. Así ta•bién, otorga los títulos de 
propiedad y lleva a cabo la resolución de proble•as 
agrarias. 

Instituciones Bancarias Oficiales y Privadas que 
financian la Producción. 

8ANRURAL: Financia la actividad agropecuaria a Ejidatarios, 
Colonos y Pequeños Propietarios del •unicipio de 
Caborca. 
Otorga créditos de avío y refaccionarios para la 
producción y opera co•o Banca de Desarrollo. 

En lo que respecta al apoyo crediticio que proporciona ésta 
insti lución ci la Sociedad de Producción Rural •nartín Encizo•, se 
tiene que: 

El créd1 to de avío otorgado para el cul Uva de la Uva es de: 

S 90.000.000 para l.t producción de 30 has., para el ciclo 
agrícola 90/91. 

- El crédito refaccionario es de $ 217.000.000, para el ciclo 
agrícola 90/91. 

- El crédito de avío otorgado para el cultivo de trigo es de: 
S 80.000.000 para la producción de ltO has. esto es, S 2.000.000 
por ha., para el ciclo agrícola 90/91. 

- En cuanto al eré di to refaccionario para el cultivo éste se 
encuentra incluídoen los S 21.7.000.000 que se otorga a la 
Sociedad. 

- Para todos los cultivos, la ta5a de interés para el crédito de 
avío otorgado es de ~5" ; y la tasa de interés para el crédito 
re.faccionario es del 28-". 

Estas tasas de interés se dan a los productores por estar 
consti tuídos en Sociedad. 

Progra•as CrP.di ticios de BANRURAL. 

Dentro de los progra11as de apoyo a la producción .agropecuaria en 
el •unicipio de Caborc.a., BANRURAL, tiene 105 siguientes: 

- Progra111o1. de apoyo a la Vid, en sus tres presentaciones: 
Uva Pasa, U·o1a Mesa y Uva destinada a la Vinicultura. 
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- Progu•.i de apoyo al Trigo de Bo•beo BMF. 

- Progra•a de apoyo financiero a los cultivos de Olivo y Nogal. 

- Progra•a de apoyo al Algodón BMF. 

- Progra•a de apoyo a los cultivos de Horrtalizas y Cítricos. 

- Progra•a de apoyo a la Co•ercialización de la Producción. 

- Progra•as de apoyo a la Actividad Ganadera, •ediante el 
financia•iento con crédito refaccionario y de avío, para 
Eo•entar y •ejorar la producción pecuaria. 

- Progra•as de Apoyo para Eo•entar la Actividad Agroindustrial, 
Industrial y Silvicola. 

- Progra•as de Apoyo a la Producción Acuicola y de Pesca 
Ribereña. <Financia•iento a la Cría de Ostión). 

FIRA: Fideico•isos Instituidos en Relación con la Agricultura en el 
Banco de-México. 

FIRA, depende directa•ente del Banco de Mhico en su car.1ctcr de 
fiduiciario del Gobierno Federal y de la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Píiblico. 

Objetivo del FIRA. Fo•entar el desarrollo apoycindose de la Banca 
Co•ercial. 

La Agencia de FIRA, ubicada en Caborca, Son., abarca para su 
operación los siguientes •unicipios: Ca.barca, Pitiquito, Altar, 
Tubuta•a, Atil, Saric y Oquitoa. 

FIRA, juega el papel de Banca de Segundo Piso. Esta institución 
canaliza sus recursos <Ca pi tal> para apoyar Progra•as y Proyectos de 
desarrollo del sector agropecuario a través de la Banca Co•ercial. 

Su apoyo estci destinado priori taria•ente al Productor de Bajos 
Ingresos ( PBI>. 

Las Instituciones que confor .. an la Banca Co•ercial son las 
siguientes: 

Banca SerEin. 
Banco del Atlcintico. 

Banco11er. 
Banca Internacional. 
Co•er•ex. 
Banoro. 
So11ex. 
Banca Cre .. 1. 

Banpaís. 
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Los productores, sujetos del crédito otorgado por íIRA, se 
catalogan E>n : Productores de Bajos Ingresos <PBI> <Ejidatarios, 
Co•uneros y Colonos) .. Son aquél los productores cuyo ingreso neto anual 
no exceda de 1000 veces el salario •ini•o legal diario de la región; y 
Otros Productores (OP), aquéllos productores cuyo ingreso neto actud 
excede 1000 veces éste salario. 

For•a de Operar del FIRA. 

Cuando un grupo de productores quiere el Einancia•iento para 
llevar a cabo un proyecto de desarrollo, estos se lo pres.entan a la 
Institución Bancaria de la cual son clientes y ésta a su vez enseña el 
Estudio a FIRA, el cual se ocupa de analizarlo y ver su .factibilidad 
econó•ica, dicta•ina y autoriza (o no> el Proyecto. 

FIRA, apoya a Eji datarios, proporcionjndoles in.for•ación de los 
apoyos que tiene la institución para financiar la actividad 
agropecuaria. 

Los Tipos de Crédito y Plazos que otorga el FIRA son: 

- H•bilitación o Avio (Corto Plazo). No excede 3 años. 
- Re.faccionarios <Mediano y Largo Plazo). Ho excede de 15 años. 
- Prendarios <Corto Plazo). Para facilitar la co•ercialización de 

los productos, y su plazo es en general hasta de 6 •eses. 

Progra•as Crediticios de FIRA !•portantes en la Región. 

Dentro de los Progra•as de Apoyo a la Producción Agropecuaria en 
el Municipio, FIRA türne los siguientes: 

1. Progra•a de Fo•ento a las Exportaciones. 

A tr.ivés de éste Progra•a, se financia la Producción de los 
Cultivos de Algodón, Vid de Mesa y Vid Pasa. <El financia•iento se 
hace con dólares>. 

2 .. Prograaa de Asesores para Productores de Bajos Ingresos 
< PA-PBI>. 

nediante éste Progra•a se de•uestra a los productores, la 
necesidad de contar con el asesoraaiento de una persona capacitada que 
los ·ayude a •ejorar su proJucdt:i, l!.'3i co•o para apoyarlos y 
orientarlos en su desarrollo integral .. 

El servicio de estos asesores se solicita en los diversos Bu.Eets 
de asesoría técnica agropecuaria existentes en la región. 

El pago a éste personal se realiza a.través de un convenio que 
lleva a cabo FIRA con el productor. 
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3,. Progra•a de Apoyo a Inven,ior:~!: QIJP vayan a •ejorar l• 
Eficienci.i en el Uso del Agua y de la Energía El~ctrica. 

I. Principales. Vias de Co•unica.ciOn y Tu.nsporte. 

La principal via de acceso .a la población de Caborca, Ciud•d de 
••yor iaportancia del Distrito de Riego Ho.. 37, es la carretera 
internadond n~Jico-Tijuan.t. 

La Vi.a. Ferroviari• atraviesa por el lado norte de la zona 
agr:i.coh de Caborc.a, con algunas estaciones coao, el Coyote, 
Enchildl.ls y el Sa.huaro, i•porta.ntes para ~sta región debido .a que 
por •edio de éste transporte salen gNndes cantidades de producción 
agropecuaria. 

En el interior del Distrito eiisten aprod•ada•ente 250 ~•s.. de 
ta•inos pavi•entados y 200 J(as. de c••inas revestidos. 

De la ciuDad de Ci1.borca a h Localidad de •Rancho Enci::o•, 
existen 90 K•s. de carretera y dentro de ~sta 6lti•a existen 10 t:::•s. 
de terraceria .. 

Todos los servicios de Co•unicacione5' y Trolnsportes se encuentran 
en la ciudad de Caborc•, de ésta, s•len Taxis y Ca•iones de la linea 
•rransportes Dese•boque-Caborc•• a. la Locdidad. 



V. MATFRIAI Y MfTODOS 

El presente trabajo, es el resulta do de varias Investigaciones 
Docu•entales y de Caapo, enca•inadas a alcan::ar los Objetivos 
planteados en é-ste, partiendo par.i esto, desde un Marco Metodológico 
Deductivo, en el cual la Información Anali:.ada va de lo General a lo 
P.rticular. Esto es, se e•pie::a a recabar infor•ac:ión general de: 
Salinidad de Suelos y Agua, y sus Repercusiones en el Desarrollo y 
Rendiaiento de las Plantas, para llegar así, al presente Estudio de 
Caso, en el cual el Ienóaeno de la Intrusión Salina afecta en la 
actualidad al Agua de Riego y a los Suelos Regados por ésta en el Area 
de Estudio. As.i coao Inforaación de Cut ti vos Tolerables a eso!> al tos 
indices de Salinidad, y o1 la presencia dE" Sodio en a•bos recursos 
naturales .. 

De la Infor•ación recabada, seleccionada y clnalizada, se 
consideró ópti•a la adaptabilidad de la Pal•a Datilera <Phoenix 
Dactilifera L .. ) a las condiciones Fisico-Geogr.lfic•s y Socioeconó•icas 
del Area de Estudio .. 

Ante ~sta elección, se prosiguió a recopilar Infor•ación 
Docu•ental y de Ca•po sobre la Fisiologia del Cultivo y de su Mercado 
Nacional e Internaciond .. 

Asi pues, las Técnicas de Investigación que se e•plearon .fueron 
las siguientes: 

a> Fuentes Bibliogr.t.Eicas. 

Con la Recopild:ción Docu•ental de las diversas Instituciones 
P6blicas y Acadé•icas, se? obtuvo infor•.tcidn general del trabajo. 

Dentro de l• Revisión Bibliogr.tHca para la realización del 
capitulo de Aspectos Fisico-Geogr.tlicos de l• Zona de Estudio, se 
consultaran las siguientes Cartas: Edafológica, Geológica, 
Hidrológica, Topogr.lfica y de Vegetación y Uso del Suelo.. Asi co•o, 
Estudios Geohidrológicos. 

Por otra parte, par. la realización del capitulo de Rentabilidad 
Econó•ica del Cultivo Seleccionado, se revisaron E'shdisticas di:? 
Producción H•cion•l y nundial del D.ttil, asi co•o las l•portaciones y 
Exportaciones de éste, realizadas por nuestro pais durante el 
período de 1980-1990. 
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b) Inforaación de Ca•po. 

Esta infor•ación se obtuvo .itravés de Cuestionarios que se 
realizaron con la finalidad de recoger y seleccionar información de 
la Zona de Estudio, para la conformación del capítulo: Actividades 
EconOaicas y Aspectos Co•pleaentdrios del Sector Agropecuario. 

J>e la ais•a •anera se elaboraron cuestionarios con la finalidad 
dE!' obtE!'ner inloraación b.\sic• para la realización del Estudio de 
Mercado del J>,Uil, los cuales se llevaron a cabo en la Central de 
Abastos de la Cd. de Mzico y en la • Industria Agropecuariia Sianh 
Ani tia •. E•presa Productora y Distribuidora de ésh fruta a nivel 
nacional .. 

Por C.lti90 , para la realiz•ción del c•pitulo de Resultados, se 
hicieron An.\lisis Quiaicos del Agua y An.llisis Físicos y Quíaicos del 
Suelo. Para esto, se obtuvieron •uestr•s de Agua, de los pozos que 
riegan el Are• de EstudioCPozos: 76-01 y 76-05>, así c-oao del Suelo 
Reg•do. 

las auestus del Suelo se obtuvieron a una pro.Eundidad de SO cas. 
de la capa •r•ble, en bolsas de pU.stico de 1 t:g. 

Asi pull!"s, toda ~sta Inforl!ación Teóric.a ¡· P:-.1ctica er.;lobada, 
constituye un.a base funda•enhl, en la cual se apoya el presente 
Estudio de Investigación. 

v:~n L.\;,~ 

~i·H" 
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VI. RESULTADOS 

1. AHALISIS QUIMICOS 

En cu.into • los AnUisis Quiaicos del Agua de Riega, y los 
AnUisis Físicos y Qui•icos del Suelo Regado, estos se pueden apreciar 
en los cuadros 7 y 8 respectiva•ente. 

2. RESULTADOS 

a) Resulta dos de los An.Uisis Quiaicos del Agua 

La C.i.lidad del Agua de Riego eapleada de los Pozos: 76-01 y 
76-05, ubicados en el .trea de estudio: Localíd•d de •Rancho Encizo•, 
en la Zona de Deseaboque, se deterainO a través de los An.Uisis 
Quiaicos de una auestra correspondiente a cada Pozo. 

Conforae a los datos proporcionados en los an.1lisis de las 
auestu.s, la C.Uidad d11l Agu.i. de Riego, de acuerdo con la 
Clasificación de Rich•rds C1977), es la siguiente: 

C.: 

S.: 

Agua Altaaente Salina. Conductividad de 0.75 a 2.25 
aahos/ca11

, concentr•ción de sdes de o.S a 1.5 g./lt. 
Requiere de un buen drenaje del suela. Pues no 
deberii eeplearse en suelos cuya drenaje sea ,deficiente .. ACln 
con drenaje adecuado se pueden necesitar priicticas 
especiales de control de la salinidad debiendo, por tanto, 
seleccionarse 6nica•ente aquPlh.; P'!iipeciPo; ve~ehJ~'S euy 
tolerantes a las sales. 

Agua •uy d ta en Sodio. Con un RAS superior a 26 •eq .. /l t. 
Esta agua es inadecuada para riego, excepto cuando su 
salinidad es baja o •edia y cuandc la disolución del calcio 
del suelo y/o la aplicación de Yeso u otros •ejoradores no 
hace antieconó•ico el e•pleo de ésta clase de aguas. 
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CUADRO Ho 

AHALlSIS OVIMlCOS C.EL AGUA OE RlEúO 

PROCEDENCIA o "RANCHO ENCIZO". UBICADO EN LA ZONA C>E OESEMBOOVE. EH EL MUNICIPIO 

DE CABORCA , SON • 
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nmnos/'cm. 
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b) Resulta dos de los An.Uisis Físicos y Qui•icos del Suelo. 

En cuanto a los resulta dos de los an.Uisis físicos y qui•icos de 
los suelos regados por el agua de los pozos, 76-01 76-05, en la 
loc.i.lidad de •Rancho Encizo•, estos indican que: 

La pri•era •uestra de suelo (regado con agua del pozo 76-01> 1 

corresponde a un Migajón Arcillo-Arenoso. 

Un contenido poco •ayor de Materia Org.1inica y Arcilla en éste 
suelo contribuye a que éste presente un color Pardo A•arillento Oscuro 
cuando esU seco y un color Pardo Oscuro cuando est.1 hll•edo. 

Ahora bien, de acuerdo a la caracterización y clasificación de 
los suelos salinos de Richards <1977>, se tiene que, ésta pri•era 
•uestra corresponde a un Suelo Salino; debido a que: Cuenta con un pH 
inlerior de 8.5, con una C.E., del extractode la pasta de saturación 
•ayor de '+ ••hos/c•

8 
y un PorcentaJe de Sodio Interca•biable •enor de 

15. 

En lo que respect.I a }d segunda .111uestra, l.a clasificación 
textura! denota que éste suelo corresponde a un Migajón Arenoso. 

Este suelo posee un porcentaje de espacio poroso •.is al to que el 
anterior. Por tal •otivo es un suelo •.is aireado y drenado debido 
al alto contenido de •aterial grueso co•o lo es la Arena. 

Por otra parte, el bajo contenido de Arcilla y de Materia 
Org.inica, hacen que éste presente un color Pardo P.ilido cuando est.1 
seco y un color Pardo A•arillento cuando est.1 hll•edo. 

Su clasificación, corresponde ta•bién, de acuerdo sus 
car.i.cteristicas, a la de un Suelo Salino. 
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VII. INVESTIGACION FISIOLOGICA DEL CUL TlVO SfüCCIONADO. 

1. JUSTIFICACION. 

To•ando en cuent.l que el agua e•pleada para riego, obtenida de 
los pozos 76-01 y 76-05, ubicados en la Localidad de Rancho Enci.zo a 1 
k•. de la barra del •ar, es de •ala c.llidad, debido a su al to indice 
de salinidad y sodicidad y que ésh ha repercutido en la al ta 
concentración de sales en el suelo que riega 1 trayendo co•o 
consecuencia el decre•ento en los rendi•ientos de los cul U vos 
se•brados en la actualidad en ést.a. .irea, se considera que el cultivo 
de la Pal•a Datilera es el •.is ópti•o para aprovechar estos recursos 
naturales afechdos, debido a su al ta resistencia. a estas 
concentraciones elevadas de salinidad y a que se adapta bien al Cli•a 
y al tipo de Suelos predo•inantes en la Locdid.td. 

Aquí cabe aclarar, que no se optó por seleccionar otros cultivos, 
co•o lo es la Cebada, la cual tolera ta•bién al hs concentuciones de 
sal, debido a que es •enos redituable que el D.ltil y resiste •enes 
concentración de Boro. 

El Algodón, no obstante de que se le clasifica co•o un cultivo 
con una buena tolerancia a las sales, en la actualidad en ésta región, 
sus rendi•ientos h•n ido decreciendo a caus• de una cad.i vez •As al ta 
concentración de éstas. 

En cuanto a los Pastos Forujeros que constituyen otra buena 
•lternativ• para aprovechar ésta eitensa superficie, no se esti•a 
bctible establecerlos, debido a que, a pesar de que estos se pueden 
desarrollar en cualquier tipo de suelo, obtienen rendi•ientos •As 
al tos en los Vertisoles y no en los Regosoles, que son los suelos 
predo•inant.es en ésta !rea. Ade-.1.s de que esto implicaría que se 
suplantar.i. la Actividad Agrícola, característica de la Región de 
Coyote-Cosh, por la Actividad Ganadera con fines co•erciales. La 
Superficie cultiva ble del Are• de Estudio, tendría que pasar a 
con.Eor.arse co•o Pradera Natural para el pastoreo del Ganado; 
situación que no les convendría a los Agricultores, porque, en el caso 
de que estos sustituyan los cultivos que actual•ente se producen, 
tendría que ser por uno •As rentable y que aprovechara b 
Infraestructura de Riego y de Producción Cco•o lo haría el cultivo del 
D.l.til) ya existente, v no tener que realizar fuertes inversiones pan. 
instal.\r la Infraestructura que requiere una Actividad Ganadeu. 
Co•ercial. 
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2. ORIGEN V PROPAGACION. 

At'Jn cuando en la lectura revisada no se tiene •uy bien deiinido 
el origen de la Pal•a Datilera, la •ayoria de los autores coinciden en 
que su cultivo se desarrolló inicial•ente en el .irea que rodea el 
Golfo Pérsico, bajo el esti•ulo de las •ilenarias civilizaciones que 
se est.iblecieron en los Valles regados por los Rios Tigris y Eufrates 
de la India Occidental, los grabados que aón existen en •Dnedas y 
tu•bas funerarias indican que se le cultivaba ya en esas regiones 
desde unos t+OOO 6 3000 años A.C. 

Investigaciones seríias han indicado que el D.llilero se introdujo 
después en Arabia en donde llegó alrededor de los siglos VI, y VII, 
D.C., recibiendo gran i•pulso pués se le estableció en los •.is re•otos 
oasis dentro del gran desierto del Sahara. 

Pi1sO después a Egipto y se dispersó por toda el .irea que circunda 
el Medi terr.l.neo. Penetro hasta el extre•o del sur del desierto en 
Africa del Norte y en la actualidad se encuentran cultivos en escala 
co•ercial en la región del Hilo AzOl, faja norte que bordea Senegal, 
Sud.l.n y la Al ta Nigeria. 

Al sur de éstas ;:coas tal parece que las barreras naturales del 
calor y hO•edad han li•itado su avance. Por el norte, llegó hasta la 
parte suroccidental de Europa , en Elche, España y Bordiguera, Italia. 
<Cavazos,1959). 

De España paso a A•érica hace 300 O 'tOO años y su introdución 
esU ligada con los •isioneros que venían con los pri•eros 
colonizadores. 

Fu~ se•brada en toda la costa AtUntida desde Florida hasta 
A•érica del Sur. 

Sin e•bargo se dice que no progresó satisfactoria•ente en esas 
zonas debido a las condiciones lluviosas y por lo t.lnto hll•edas, sin 
e•bargo, por el lado opuesto del continente, llegó a California y pasó 
hasta México. Existen cultivos en gran escala en los estados de 
California y Arizona en los Estados Unidos, cuyas plantas provienen de 
las pri•eras semillas se•bradas por los •isioneros. 

Estados Unidos de Hortea•érica es el (mico pais en donde se ha 
intentado su propagación en gran escala y alrededor del año 1900 se 
i•portaron de Ir.in, Irak, Argelia, TOnez y Egipto retoños de l.ls 
Mejores variedades. Los plantíos coeerciales datan de 191t8 y su 
extensión cubre 1536 has. en el sur de California' y casi 23 has. en el 
suroeste de Arizona. 

Por lll tho, en México, no obstante, de que en el estado de Baja 
Californi.l, crecen cantidades considerables de pal•eras, con un fruto 
de c.ilidad •UY pobre debido a la falta de selección de se•illa, se 
e•piezan a i•portar del estado de California, en E.U.A., a partir del 
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año de 1967, a los Valles de San Luis Rio Colorado y nexicali, en los 
estados de Sonora y Baja California, v.1stagos de las •ejares 
v.iriedades con •iras a industrializar el producto, debido a que estos 
valles cuentan con las condiciones tli•.1ticas propicias para la 
cosecha del cultivo. 

3. TAXOHOMIA V DESCRIPCIOH BOTAHICA 

La posición de la palaa datilera de acuerdo a la clasificación de 
Engler, es la siguiente <Cavazos,1959>.: 

División 

Subdivisión Angiospenaae. 

Ch.se Monocoti ledOnea. 

Orden Príncipes. 

Faailia Pal•acea. 

Género Phoenix. 

Especie Dactilifera L. 

La planta de la clase aonocotiled6nea es dioica o sea que los 
suos se encuentran separados en distintos individuos. Hay por tanto 
pal•eras que producen polen y son de color a•arillo, y pal•era heabra, 
éstas de color a•arillo verdoso y las !Jnicas que fructifican 
( Quintana, A.F., 19511. 

La pal•a datilera Phoenh dactilifera L. es una planta que a 
diferencia de auchas otras plantas y árboles, carece de Caabiu11 y es 
por esto que, aunque su tallo alcanza a veces alturas de 30 •ts. a 
a1s, relativaaente nunca llega a tener gran grosor ( Chandler,1959 ). 

General•ente presenta un tallo 6nico e individual el cual co•o en 
la •ayoria de las pd•aceas, se encuentra coronado de un penacho o 
corona de hojas que le da un aspecto Kajestuoso lo cu•l le ha va.lido a 
la. fa•ilia el no•bre de •Princesas del Reino Vegetal•. ( Bailey, I. 
w •• l?l~-1911!. 

Esta planta se caracteriza por la tendencia que tiene de 
reproducir durante sus pri•eros años de desarrollo gran nCl•ero de 
brotes o retoños alrededor del tronco principal, que de no ser 
re•ovidos se desarrollan en troncos secundarios, presenUndose entonces 
el fenO•eno de la policladia. 
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~. CRECIMIEHTO V REPROOUCCIOH 

A difenncia de la 111ayoria de l•s plantas herbJce.is, lo pal•d 
datilera no tiene un período de crec:i•iento deter•inado, no deja de 
crecer a<m cuando las condiciones externas le sean .tdYersas; ni el 
ulor o el frío intenso, ni los suelos de•asiados secos son c:a.paces de 
inhibir su crecimiento, .au•entando su h•año durante todo el año
<Cacazos,1959>. 

Durante Jos. •eses frias de las ~onas donde se cultiva, h pl.anta 
.1cu•ula reservas en su tallo particularaente a. principios del verano. 
A partir de esa época las reservas e•piezan a bajar y la dis•inucíón 
se acelera gr.andPaente durantp el creci•iento y aadur..tción del fruto, 
debido .a la síntesis de .az6cares que se realh.a. 

El dahlero tiene Ve•as Meriste•.1ticas en las .uHas de las hojas 
viejas y de -ellas n.u:en las nuevas. Cuando la planta ha alcan:::ado 
cierta edad y al tur-&, la tendenci.i de éstas ye•as es producir una sóld. 
ve.:: y •orir en seguid.i, sin nbargo, algunas veces producen retoños 
que n.1cen a dos o tres •etros sobre el nivel del suelo, pero hl cosa 
es •uy rar.J.. Cuando se corta el penacho de la planta, éste •uere •As 
puede ser qqe unél. de l.as yeaas desarrolle un retoño y pueda seguir 
viviendo. COp .. c:i t.) 

Así pues, lo11 reprol!ucdón de las Palmas Datileras se lleva acabo 
para su Industrialización atrav~s de v.\stagos (retoños>. Despu~s de 
cuatro a seis años de estar adheridos a la Pal•.i P.iterna, estos 
vilstagos desarrollan sus propias raíces y co•ienzan a producir sus 
propios v.ist.igos, estando entonces listos parcl ser re•ovidos y 
seabudos en for•a independiente, dando origen a una nueva Pal•a, la 
cual reproduce la variedad y el seJo de la pal1iaa paterna .. 
Cl1ACAC0,197S>. 

Estos v.lstagos tienden a producir Erutos a los t.res o cuatro 
a~os, aunque poco y de baja c.Uidad. Ho es sino hasta los ó ó 7 años 
cuando la cosec::ha es buend y .-bunda,nte. Cuando lcl planta llega a los 8 
ó 10 años, alcanza su total praduc::ción que puede continu,u hasta los 
100 años o •.ls. 

Ahora bien, los activas por los cuales la reproducción de la 
Pal•a D.1tiler.t, con fines co•erc:ía.les, se llev.a acabo por v.\stagos y 
no par se•ilhs, son los siguientes: 

a> Cuando se sie•bra con se•illa, apróJi•ada11ente la •í tad de 
las pd•as son •.ichos. 

bJ Muy pocas palaao.a producen fruto de buena c.\lidad, y 

e> Ld posibilidad de que el Irulo de la nueva pal•a sea igual al 
de la •adre es casi nula. 



En lo que se refiere a la pohni;:ación, el Ing. Carvdho, 
•enciona que para la producción co1u~rcial de Erutas ésta labor 
<polini;:aci6n> se debe reali:ar en fortta artificial; es decir a •ano. 
El •étodo •As usado consiste en cort.lr los cordone"S en que se 
encuentran las flores •asculi nas y colocar dos o tres de ellos entre 
los cordones de flores femeninas. Esto debe hacerse durante los 
pri•eros tres o cuatro dias después de que han abierto las flores. 

Es. necesario contar con una pal•a ••acho• por cada 25 •he•bras•, 
o sea, que para una población de 100 plantas por hecUrea <10x10 •·> 
o de 123 <9 1 9 •.> se requerirá la plantación de 4- 6 5 •achos 
respectiva.ente, colocados en el extre•o de las hileras de •he•bras•, 
del lado del viento do•inante durante el periodo de e•isión del polen. 

Es una pr.lctica co•(in y efectiva, a•arrar el reci•o polinizado 
cerca de la punta con un cordón, con objeto de sostener en su lugar 
las llores •asculinas y evitar que las fe•eninas se enreden en las 
hojas de las planta cuando el raci•o crece y se dirige hacia abajo. 
Dicho a•arre se debe hacer lo suficiente•ente flojo para no interferir 
con el desarrollo del propio r.aci•o. 

Asi•is•o se señala que resulta •.1s econó•ico y pr.1ctico conservar 
las flores aasculin.ts, es decir, las de las pal•as machos., hasta que 
lleguen a su co•pleta •adurez y de ~sta •anera aprovechar el polen 
seco para llevar a cabo la pal i nización de las he11bras. La 
polini=ación SP hace espolvoreando el polen sobre pequeñas bolas de 
algodón, aproxi•ada•ente de 5 c•s. de d1.1•etro, de las cuales ~e 
colocan una o dos entre los cordones de flores IeMeninas de cada 
raci•o de las plantas he•bras. Si la polini:ación se real iza con el 
debido cuidado resultan de 50 a 80.~ de flores fecundadas, porcentajes 
suficientes para obtener una buena cosecha. 

No obstante que todas las variedades de d.1til pueden fecundarse 
entre si, se ha encontrado inco•patibilidad en algunas palaeras¡ pues 
el polen de algunas variedades causa •odi.Eicaciones notables en otras, 
por eje•plo, la retardación de varias se•anas en el tie•po de 
•a duración. 

Estos resulta.dos pueden ser 6tiles en años en que las lluvias son 
te•pranas, sin e•bargo no son auy utili~ados ya que afectan un poco la 
c.Uidad del fruto, el cual se puede proteger de los daños de la 
h6•edad •ediante otros •étodos. 

El datilera no se puede injertar y rara•ente se han encontrado 
flores •asculinas en raci•os de flores feaeninas, presenUndose en 
tales casos el fenó•eno de her•afrodi tis•o. 

Una vez que se lleva a cabo la fecundación de las Horecill•; 
feaeninas, las r.t•as de la inflorescencia se alargan y for•an raci•os 
de frutos ••duros. Asi, entre 10 y 30 raci•os pueden ser observados en 
cada pal•a, aunque no todos •aduran al •is•o tie•po. 
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El fruto es una baya con unot sol.l seoanlla que varia de ta11año 
general•1mte entre 25 y 75 ••s- de lJ\rgo y cuyo e.oler puedl:c' ::.n1c1~r5e 
desde el a•a.nllo brillante hasta el Cdfé roji::o y negro en ld~ 
diferentes variedades ... En ciertas pa.h1as se pui?den encontrar irutos 
de for•a globul.lr, no obstante que en ld •ayor:ia 5on sie1itprl! •js 
la.rgos que anchos. 

La se•illa es alar-gada., estrecha y cili.ndrica y llega .;u1edir 
hasta 2.5 e• .. o •.is. 

5. ESTADOS DE DESARROLLO V COHPOSJCION DEL DATIL 

Lo5 d.\tiles pasan por distintos estado5 o periodos bien definidos 
de desarrollo y •a duración. De acuerda con <CONAfRUl, 1982), se 
deter•inaron tres estados basados en el crcciMiento del fruto. El 
priMero Eué de desarrollo, el segundo de acu.ulación de a:z6car y el 
tercero de •aduración,. Estos estados se deter•inaron por los ca11bios 
de color de co•pasición del d.itil y se relacionaron con los ca•bios de 
color del •ís•o. 

r.ua poder distinguír bien estos estados, se utili.=aron tér•inos 
ar.i.bigos poi' ser estos los •.is co•un•ente usados en los Estados 
Unidos, así.: 

•Hababaui.•,. éste ténino se refiere .i Jos pri•eros estados de 
desarrollo de la Eruta del d.Hil, el calor para éste estado es de 
cre•a a verde p~lido. 

•t::"i•ri•, el estoldo •a•ri se reHere al dAtil tierno o al d.itil 
verde. Este estado contin6a h•sta que los dátiles e•piezan a ca•bi.ir 
de verde al color característico del ·~halal • .. 

•Khalal •, éstfat corresponde al segundo estado en el cual los 
d.i.tiles suelen ser de color a•arillo, rosa, rojo escarlata, o a11arillo 
•anchado con roja, dependiendo de la variedad. 

•Rutab•, éste estado sigue al t::ha.lal y encierra el periodo de
•aduraciOn .. Este principia cu.indo la fruta co•ienza a abl.indarse, y .il 
final se co•bina con el estado •ra•.u•. 

En el estado •raaar•, el d.ltil tiene un secado natural y con una 
consistencia tatd•ente fir•e· 

Ca•tnos Fisic::Js 'I Qui•icos en el DesaTrollo del D.itil. 

El d.ltil tierno contiene tanto co•o un 85'1 o •.is de .¡gua durante 
el tiempo necesario para a.dquiri.r su ta•año nor•al. 
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El azúcar constituye cerca del ltO al 97" del total en el estado 
de desarrollo. Esta dis•inuye r.t.pida•ente en porcentaje co•o sacarosa 
acu•ulada después de que la Eruta ha alcanzado aproxi•ada•ente su 
co•pleto ta•año, a •edida que el d.t.til llega a su •·hi•o desarrollo, 
la sacarosa generahente constituye cerca del ªº" . Esto se presenta 
para los géneros suaves, secos, y se•isecos. 

El desarrollo del d.ltil est.i influido por las labores culturales 
y los factores a•bientales. El calor acu.ulado en los 01 ti•as di as de 
Abril pueden deter•inar grande•ente la anticipación de cosecha. Asi 
por eje•plo, las pahas de la variedad •Halawy• desprovistas de agua 
en Junio y Julio producen alta c•ntidad de d.itiles. Después de estos 
•eses, las pahas datileras toleran la alta concentración de sales en 
el suelo, aparenta•ente debido a su habilidad para rechazar la sal, la 
.fuerte fertilización con nitrógeno incre•enta la producción pero 
dis•inuye la c.Hidad. 

Los ca•bios físicos y qu:í•icos que se presentan en el d.itil a 
•edida que esté •adura afecta el calor y se produce un ca•bio de 
textura que va de duro a suave y dócil. Confor•e avanza la •a duración 
en h •ayoria de hs variedades ca.unes, la hOcaedad se pierde y la 
pulpa se vuelve •.is o •enos jugosa; pero la fruta •adura de los 
géneros blandos generahente contienen •.1.s hCJ•edad, siendo ésta del 
lt0%' o •.is. 

Constituyentes Inorg.inicos de D.itiles Maduros. 

El contenido dnerd de los d.itiles no ca•bia 111aterial•ente 
canfor.e la. Eruta •adura, pero la can ti dad presente 
nutricional•ente significante. 

Así, el Potasio for•a del '+1 al '+ltX del total de cenizas; el 
Calcio del 2 al '+%' ; el Magnesio del 2 al 3-\" ; Sodio del 8 al 12.%' y 
Fósforo Inorg.inico del '+ al 13%'. 

Co•posición de la Se•illa de los D.itiles Maduros. 

El interés por conocer la co•posición genuina. de la se•illa del 
d.itil rcldica en su posible uso co•o ali•ento de ganado. 

Ca.vazos <1959), en lista. los siguientes co•ponentes de la se•il la 
del d!til: flgu.i, 17.()!; ; Prol~índ Crud.t. l.ü.% ; Grasa. Cruda o.s:: ; 
Fibra Cruda, ::?.!:: ; Cenizas 1.6.% y Carbohidra.tos tata.les., 65.6-'; • 

El total de estos valores es de 88.7.': ; y el origen de los 
ele•entos restantes no Iué deter•ina.do. 

Este •iS•o autor proporciona la siguiente infor•aci6n acerco11 de 
la co•posición del hueso del d.itil : 
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Ht'.J•edad De 6.lt6 a 7. 7 " • 

Aceites De 8.lt9 a 8.8 " • 

Proteínas 5.22" • 

Carbohidra tos 62.51" • 

Fibras 16.51 " • 

Cenizas 1.12 " • 

Por otra parte en cuanto a la co•posici6n bro•atol6gica del d.itil 
se •endona que, el a;:(Jcar de los d.itiles in•aduros de todas las 
variedades contienen en una gran proporción de sacarosa o a::l'.lcar de 
caña. Cuando la •adoración progresa, la sacarosa se convierte para 
reducirse en a%ócar, pero la cantidad de conservación es relativa a la 
te1 tura. 

Las variedades blandas cuando •aduran co•pletaaente contienen 
poco o nada de sacarosa y con frecuencia se aenciona de cÓ•o invertir 
,¡z6car de dHil, pues al ser alaacenadas éstas, no es posible evitar 
su fer•entación después de varios •eses, sino se controla la h(J•edad 
del al•acén.· 

La pulpa de los d.itiles ••duros contienen entre el 75 y el 80 " 
de azt'.Jcar. 

Por otra parte, importantes ele•entos •inerales están presentes 
en cantidades suhcientes para clasiHcar los dátiles coao fuente de 
hierro V potasio, una ric.1 fuente de calcio, pero una dificil fuente 
de fósforo. 

E1isten ta•bién •oderadas cantidades de cloro, cobre, aagnesio y 
az(Jfre. Los d.itiles contienen pequeñas cantidades de Vi taaina A, & y 
Bz y son una fuente de ácido nicotinico, pero contienen 
insignificantes cantidades de otras vi taainas. En el Cuadro No. 9 se 
hace un anUisis co•parativo del valor nutritivo del dátil con otros 
frutales. <CONAFRUT, 1982>. 

6. SELECCIOH DE VARIEDADES 

Las variedades de d.Hil se dividen general•ente dentro de tres 
grupoc;, de acuerdo tanto por el tipo de pulpa de la fruta co•o su 
aaduración bajo condiciones nor•c1les ,fo un el i•.11 favorable coao: 
Blandos, Se•iseco o Seco. Estas divisiones son algunas veces 
arbitrarias ya que la consistencia. de la fruta es afecta.da por l.i.s 
condiciones cli•A.ticas V los aétodos de •anejo, pero ésta 
clasificación es conveniente y a•plia•ente usada. 
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Sin e•bargo, sólo existen características diferentes entre las 
v•riedades ,co110 son: el ta•año del Iruto, porcenta;e de hC1111edad y 
consecutivaiaente cantidad de az(lc,u- por dátil. 

Así pues, en cuanto a las variedades de dátiles blandos, se 
•enciona que: tienen un al to contenido de ht'.J•edad, pulpa suave y su 
contenido de a;:Ucar es bajo. Se .Eer•entan Ucil•ente por la cual deben 
conservarse refrigerados. La •ayoría de los dc\tiles que se encuentran 
en el •ercado •undial pertenecen a éste tipo y se les vende en •asas 
prensadas, bajo el no.bre de •agwa•. 

La Irecuencia de recolección de los dc1.ti les de géneros blandos es 
determinada por las pr.1ctlcas culturales así co•o ta•bién por los 
factores cli•.tticos y econóa:iicos. Los géneros .. as iiu1es son a veces 
cosechados en dos recolecc1one5 1 dejando los d.1tiles que •aduran 
pri•ero en las pabas hasta que la 111 tad o 11.ls del rac1110 es Un 
•adurosy se recolecten estos. Los dátiles sobrantes son cosechados 
cuando todos o casi todos los dátiles estén .aduras. 

Los géneros 11.1s blandas y los géneros •c1.s hCu11edos pueden ser 
cosechados tan pronto co110 presenten indicios de 11adurez para eYi tar 
fuertes d.tños por fer.entación y por infestación de insectos. 

D.Hiles Seusecos. Su pulpa tiene una consistencia 11.ls dura que 
la del tipo anterior y su contenido de az6car es 11ayor. Por lo general 
se les pizca cuando e11pie:;:.1n a 11adurar y se consu11en práctica11ente 
verdes. Eusten nu1t1erosa.s variedades de éste tipo, entre ellas se 
encuentra la variedad: • Deglet Noor•, la •.is i•portante en los 
Estados Unidos. 

Para ésta variedad, el principal obJetlvo de reducir el nU•ero de 
sus recolecciones, es el de incre•entar la cantidad de dátiles en la 
categoría de secos. Esto puede constituir una Yenhja econódca por 
que los d.1tiles secos son 11ás estables, 111enos perecederos y 11ás 
f.1cil11ente •a.neJ.tdos que los blandos y los dHiles hú•edos, aunque los 
dátiles s~cos tie"nden a perder algo del delicado sabor y aro111a que 
sostienen en el estado Optiiwo de 111aduración. 

No obst.ante, el n!J11ero de recolecciones que se pueden ha.cer, est.1 
deter•inado 11.ts que nada por el factor cli•ático, pues en te11poradas 
•.is secas el nC.11ero de estas recolecciones se pueden reducir, no 
siendo así en te11poradas lluviosas o de al ta hO•edad .. 

Dátiles Secos. Snn (~f!'bi~~ !l.::.:.o.:;;!.:;:; d~l.i.les. pares, llenen el 
.ayer contenido de azócar de los tres tipos, llegando al 70% del total 
del peso del fruto. 

Son generahente dejados a udurar en la pal•a donde se curan y 
luego se recolectan. 

Presentan la gran ventaja de que no se feuentan a través de todo 
el año y por lo tanto pueden ser transportados aón cuando no sea la 
te•porada de cosecha. 
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Variedades Mls Hotables. 

Barhee. Variedad de dátil suave procedente de Irak, que esta 
siendo cada vez •h popular. La lluvia y la al ta hó•edad dañan 
•oderadaaente la fruta; ésta es pequeña, se•iovalada o casi redonda y 
de color a•arillo. Presenta un color á•bar en la •a.duración e intenso 
café dorado cuando es cuidada. Tiene relatiYa•ente poca astring1rncia 
en el estado ~hálal en co•paración con otras variedades de aaduración 
tardia. Una característica de ésta variedad es su alto rendi•iento, de 
h1.sta 1'+0 ~g. de d.itiles por pal••· 

Dayri. En cuanto a ésta variedad se aenciona que, las variedades 
de dátiles se•isecos procedentes de Irak, llaaan la atención en virtud 
de los daños ligeros que sufre la fruta durante los tieapos htJ•edos 
ocasion.ales. Aparenteaente la variedad Dayri se adapta •ejor a suelos 
pesados cor. abundante riego. La fruta es de ta•año aedio a grande, de 
for•a oblonga elíptica y color rosado opaco, sobre un intenso a•arillo 
cro•o. 

Es de •adoración interaedia. Los requerhientos de ésta variedad 
son variables debido a las frecuentes fallas para conseguir un buen 
aaane de frutos. (':ajo condiciones noraales la producción es de 68 a 
91 r.g. por pal•a <Cavazos,1959>. 

Deglet Noor. Es una variedad con dátiles se•isecos, originaria 
de Argelia. Se trata de- la Ya.ricdad coaercial sobresaliente de los 
Estados Unidos de Aaérica, crece aayoraente en el valle de Coachella, 
donde en 1977 se estiaó que ocupaba cerca de un 85'( del total de la 
superficie. En la aayor parte de Ari;:ona, se le ha abandonado debido a 
que la fruta es susceptible al daño por lluvia y al ta ht'.l•edad. La 
fruta es de ta•año •ediano a •uy grande, oblonga-ovalada, de color 
rosa coral que se torna áabar en la •a.duración y un intenso café 
cuando se deshidrata en la aaduraciOn tardia. Tiene un rendiaiento de 
90 a 11+0 t:g. por palaa con condiciones favorables. Pertenece al grupo 
de frutos seaisuaves; a su fruto 'i>e le corta y se le aadura 
artificial•ente. 

t::hadrawy. Es la variedad de dátiles suaves procedentes de Irak, 
bien adaptada a una aaplia ga•a de condiciones. La pal•a es pequeña. 
El ta•año de la Eruta e'io de pequeño a aedi.ano, de for•a 
oblonga-ovalada y de color aaarillento ligero, volviéndose verde .i•bar 
en la aaduración y café rojizo cuando se deshidrata desde la 
Maduración te11prana. Su rendhiento es bajo, pocas veces •.is de lt5 a 
50 Kg. por pal•a. 

Halawy. Variedad de d.itiles suaves procedentes de Irak. Se le 
cultiva en todos los distritos productores deo d.itil, donde en un 
periodo de años ha sido poco dañada por las lluvias ocasionales y al ta 
htJ•edad. La principal desventaja es que tiende a arrugarse durante la 



•adoración. aCan cuando éste inconveniente por lo general oo e;; serio, 
cuando se cultiva sobre suelos pesados con adecuada irrigación .. La 
fruta es pequeña a •ediana, de for•a oblonga, con el Apice redondeada 
y de color a•arillo; se torna ligeramente á•bar en la Maduración y de 
color café dorado transparente cuando est.1 bien deshidrat.ida. Madura 
te•prano. El rendi•iento es de 90 130 Kg. por pal•a .. 
<Carvalho, 1972>. 

r1edjool. Variedad de d.ililes suaves originarios de Marruecos, 
donde ha sido la variedad de iaayor exportación. Aunque se clasifica 
co•o un d.ltil suave, es •As fir•e que las variedades Barhee y 
t::hadrawy. 

La fruta sufre daños ligeros por lluvias ocasionales y alta 
hCaaedad. Aunque la fruta es variable en la•año, por lo general es 
grande y de foua oblonga y ovalada. Son co•unes las Eouas 
irregulares y est.1n asociadas con arrugas sobre las se•illas. 

La producción es unifor•e y el taaaño extra.grande, se cotiza bien 
en el aercado. La fruta es anaranjada y con un ccolor café rojizo 
grana, que se torna A•bar en la •adoración y café rojizo cuando se 
deshidrata y •adura te•prano. Produce de 68 a 90 t::g. por palaa 
<Cavazos,1959>. 

Zahidi. Este d.Hil se•iseco proviene de Irak. La plantación de 
ésta variedad se ha extendido en todos los distritos o A reas 
productoras de d.itil en California y Arizona en Estados Unidos. La 
fruta de ésta variedo.d e; cenes tolerctnle a la lluvia y a la h6aedad 
alta que las variedades Halawy y t::hadrawy. La fruta de ésta variedad 
va de ta•año pequeño a grande, es de for•a - ovalada y de color 
a•arillo; se vuelve .l•bar hacia el tie11po de la cosecha. Se cosecha a 
•ediados de te•porada. Rinde de 160 a 2lt0 Kg. por palt1a. 
(CONAFRUT ,1982>. 

Entre otras variedades •.is, se encuentran1 la Thoory, A•ir Hajj, 
A••arry, Brain, Layri, Hayani, Josee, t::oroch, t::ustawy, y Makatoo•. 

7. PLANTACION 

En cuanto al estableci•iento de la plantación, Carvalho <1972), 
aenciona que, en nuestro país no existen plantaciones de dHil en las 
cuales se haya seguido un criterio •oderno, generalaente se realizan 
en for•a desordenada y sin to•ar en cuenta la unifor•idad de la 
variedad plantada., la distancia de plantación, ni las labores de 
cultivo requeridas. 

Atendiendo al desarrollo que la palMa adquiere después. d~ •lgunc~ 
años, es necesario que las distancias de plantación no sean •enores de 
9 aetros entre planta y planta y que el trazo de la huerta. se lleve a 
cabo usando el siste•a de •Marco Real•, para facilitar las labores de 
cultivo y los riegos. 



La preparación del suelo debe hacerse en for•a si•ilar a ld. 
necesaria para cualquier plantación de !rboles frutales: barbecho 
profundo, cru;:a y rastreo. Para el riego es necesario nivelar el 
terreno, ya que de otra for•a no se obtendría una proporción uniforme 
del agua a todas las pal•as. 

La dirección de las hileras de pal•as debe subordinarse de 
preferencia a la pendiente •.is adecuada para efectuar los riegos y, de 
ser posible, se har.1 en el sentido de los vientos do•inantes. 

La apertura de las cepas debe llevarse a cabo con dos •eses de 
anticipación con objeto de lograr una buena inte•perización del suelo, 
y dar tie•po a la incorporación de estiércol bien desco•puesto; éste 
debe ponerse en el fondo de los aujeros, •ezclado con una parte de la 
tierra. Las di•ensiones •ini•as de las cepas deben ser de 80 c•s. en 
todos los sentidos, preferible•ente de 1 a 1 J. J. •ts. 

Es conveniente •encionar que los •e jo res •hijos• (vástagos), para 
la plantación son aquellos perfecla•ente desarrollados, que tienen un 
dU•etro no •enor de 30 c•s. en la base.. Esta plantación debe de 
llevarse a cabo a principios del verano, para per•i tir el desarrollo 
antes de que co•ience el invierno, ya que en ésta época, la Pal•a 
per•anece esUtica y detiene el enraiza•iento. 

8. REQUERIMIENTO DEL CLIMA 

La producción co•ercial de Pal•a Datilera, se encuentra li•itada 
a aquellas .\reas que cuentan con un Cli•a de Verano Caluroso y 
prolongado y sobre todo que exista una baja hó•edad relativa durante 
la •aduración de éste fruto. 

La planta puede soportar una te•peratura inferior a -s°c, si se 
encuentra co•pleta•ente en descanso, pero requiere de un pro•edio de 
cuando •enes 30°C para la apropiada ••duración de sus .frutos (Qchse y 
Soule,1976). Aunque cabe señalar que, si las te•peraturas bajo cero 
son de•asiado severas y prolongadas perjudican •ucho el .follaje de la 
pal••· 

Debido a que el fruto de algunas variedades co•o la Deglet Hoor, 
se ro•pe durante los periodos de alta hO•edad at•osf~rica o llovizna, 
durante su ••duración sola•ente pueden ser cultiva das con éxito en 
zonas donde no haya condiciones adversas al cultivo al finalizar el 
verano. <Cavazos,1959). 

Cu.indo 5P cosechan variedades de fruto suave, las precipitaciones 
pluviales por reducidas que sean dan origen al des.u·rollc de 11ohos y 
pudriciones que afectan la c.llidad del fruto y en ocasiones, 
deter•inan la pérdida del •is•o. 
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9, REQUERDUEHTO DEL SUELO 

La Pal•a Datilera prosper-a en c.tsi cu-.lqu1er tipo de suelo, 
especi.J:l•1rnte en los li•osos ar-enosas bien drenados. 

Puede tolerar suelos su•••ente alcalinos y se le puede regar con 
agua salad.a; cargada con deaasiada sal, para la •ayaria de las otros 
cultivos <Dchse y Soule, 1976) .. 

Asi pues, la Planta soporta en el Suelo i en el Agua una 
Conductividad Eláctrica <C .. E.) de 12.5 ••hoste• , es decir, 83i.o 
p.p .. •. de S6lídos Solubles Totales; y un 38.%' de Sodio Interca•biable 
6nicaaente en éste pri•er recurso nt1tural .. As:í'. co•o, ltO •eq./lt. de 
Sodio en el Agua. <Arellaoes. narg•.ri ta, 1988) .. 

Pero aquí se tiene que hacer •ención de que, el agua de riego con 
un alto contenido de Sodio, puede en cierto tieapo producir una 
estructura del suelo des.favorable p.ara la penetración de las raice5 .. 

Ante ést.ti situación, bajo condiciones de lixivición, puede ser 
benéfico aplicar de 100 a llO .::g .. /ha. de Yeso, el cu.al puede ser 
incorporado al suelo antes de un riego pesado a fin de- que se Yaya. 
lixiviando .. Si el suelo es cUcareo, es reco11end1.ble aplicar de 50 a 
75 ton . ./ha .. de Azófl'e, pa,..11 que se lílivie, varios •eses antes de 
aplicar un riego pesado y durante este ti~po reconviene darle una o 
•c\s riegos prelieinares al suelo. 

Pero el .fijar un suelo especial para el ópti•o desarrollo de la 
Pal•a Datílera. depende a.is bien de las erígencias de cada variedad. 

los suelos arenosos requieren una fuerte ferti hzacítn e 
iirigaciOn, y su.Eren una rA.pida liríviación de nutri•entos 111inerales a 
•enos que se cuente con un suelo •.ls retentivo con textura •.is fina en 
los prüteros l.80 •ts .. 

Por otr.i parte, un buen creci•iento y producción no se puede 
esperar a •enos que se disponga E.tci l•ente de agua en el suelo a una 
pro.fundidad de 1.80 a 2 .. 40 •ts. 

Por C.lti•o cabe señalar, que la tolerancia de la Pal•a Datilera a 
la salinidad de los suelos va a depeodeT ta•bién de la distribución o 
rep•l'"tición que el S.llitre tenga en la aasa del suelo, pues si ~ste 

sólo existe en las capas superficiales, dañar~ •enos a l.J. planta. 

10. REQUERillIEHTO Da AGUA 

La disponibiltdo1ú d~l aqua, constituye sin duda el Eactor 
principal que debe considerarse en el dt:0s•rrollo y fructificación de 
las pal•as datileras .. El riego puedf? aplicarse imedíante Surcos o por 
Cajetes. Lo esencial es que no falte agua durante todo el año, pues se 
requiere hO•edad en e'1 sue-lo en todo el a;to. 
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La frecuencia de los riegos depende de las condiciones 
p•rlicul•res de cada lugar co•o pudieran ser su textura y las 
condiciones de hW.edad del suelo .. 

En general, durante la estación c.Uida, los huertos establecidos 
en suelos ligeros se deber.in regar cad.a 10 6 1'+ di.as y durante el 
invierno cada 30 a '+O dias .. 

Las considerables cantidades de .agua adicionales que se le 
proporcionen .a una plantación da ti lera podrian ayudar a proteger los 
cultivos de cobertur.a, co•pensarían asi la ev•poración liberada por la 
superficie del suelo, supliría los requeri•ientos de la Pal•a y ade•il.s 
se prevendría la acu•ulación de sales que en las ::onas de raices 
pudieran contenerse. 

Por Cll ti•o, Ochse y Soule <1976> citan que, las pal•as •aduras en 
plena producción pueden requerir de 1.0 a 1.5 •ts/ha. de agua al año, 
con .12.0 a 18 .. 5 c•s/ha. por •es dur.ante la te•porada de verano. 

11. LABORES CULTURALES 

Deshierbes. 

hra. un buen •anejo del cultivo, los •ejores resulta dos se 
obtienen cuando el suelo del pabar se cultiva con frecuencia no 
per•itiendo que se enyerbe o que crezca pasto en los cajeles, debiendo 
deshierbar frecuente•ente en dos o tres veces durante el año, sin 
•dtratar las pal•as ni sus raí.ces. 

Protección de los Hijuelos contra las Heladas. 

En ésta labor se transplantan los hijos de las pal•as, estos por 
lo general se desarrollan lenta•ente el pri•er año, por éste •olivo 
es conveniente protegerlos contra las heladas que caen en los •eses 
de invierno que siguen a su plantación .. Esta tarea se lleva a cabo 
envolviendo la plantita con lienzo de yute o cil.ña•o con papel 
periódico. 

Aclareo de los Raci•os. 

Para •ejorar el ta•año y cil.lidad del !ruto se practica el aclareo 
tanto de los frutos co•o de los raci•os, esto se reali::a generalmente 
eli•inando •.is o •enos la •i tad de la cantidad total de varas o ra•as 
de la e'!ipada, durante la ~poc.i. de la ¡::.olir.i::aci6n. l<t cantidad de 
aclareo necesario para obtener los •ejores resulta dos difiere de 
acuerdo con la variedad y las condiciones cli•Aticas. 
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El siste•a de aclareo de los rací•os consiste en cortar las 
puntas de los cordones de flores fe•eni nas en la época de l.a 
pal inización. 

En general, conviene eli•in•r de 50 .i 60" del total de lcls flores 
en cada raci•o, incluyendo la poda de las puntas y el aclareo de los 
cordones florales. 

Lo ••1.5 co•6n en el aclareo es posponerlo hasta que el raci•o ha 
iniciado su creci•iento y e•pieza a colgar a través de las hojas de la 
pal•a, entonces se cortan co•pletaaente algunos raci•os de los que 
produce cad.i pal•a si se considera que el n6•cro es excesivo y la 
planta no es capaz de ali•entar conveniente•ente • todos. 

Se debe de cubrir cada raci•o con papel i•per•eable con objeto de 
protegerlo de las precipitaciones pluviales y en parte de la h6•edad 
at•os.fériu. 

Podas. 

Bajo condiciones igudes, l• capacid.ld de producción de una Pal•a 
Datilera esU. en función directa del nllaero de hojas verdes que tiene. 
Un no.ero insuficiente de hojas en proporción con la cantidad de fruto 
resol ta en una baja cantidad y cA.lidad del producto por lo que se debe 
guardar un equilibrio entre a•bos .. 

La relación entre raci•os y hojas verdes debe ser de un raci•o 
por cada nueve hojas •anteniéndose estA. relación •ediante la poda de 
los raci•os que desnivelen la producción. 

Cuando la Pal•a llega a su •hi•o desarrollo cuenta con un 
pro•edio de 100 a 120 hojas con un1. producción de l a 1 .. 5 Kilos de 
fruta por hoja. <MACACO, 1975) .. 

En cuanto a ésta labor, se debe de considerar que, cuando las 
hojas de una planta de d.ltil llegan a una edad que fluctlla entre los 3 
O '+ años, eapiezan a aorir lenta.aente inici.1.ndose dicha •uerte por la 
planta de los •is•os; la •ejor prA.ctica para hacer la poda de éstas 
hojas, consiste en dejar de que •parezcan los pri•eros signos de 
seca•iento en las puntas para proceder a su eli•inación, cosa que debe 
hacerse durante el invierno a principio de la pri•avera. Fuera de lo 
anteriouente •encionado, la pal•• de d.ttil no requiere ninguna otra 
clase de poda, salvo, la eli•inación necesaria de hojas destruidas por 
agentes •ec.ini cos. 

Es necesario señalar, que las hojas nunca se cortar.in •.is al to de 
donde se produjeron los raci•os de d.1.tll del año anterior, por lo qu~ 

es conveniente dejar unas cuatro hileras de hojas abajo de los raci•os 
nuevos .. 



Fertilización. 

La pal•a datilera requiere poco Iertilizante co•parado con otro 
cultivo se•ejante, pero en foua general, se necesitan : 5 ~g. de 
Nitrógeno ele•ental por pal•a <Urea 't6X>; 3 t:g. de fósforo ele•ental 
por pal•a <SuperiosEato triple •l 1+6.%>; 1 Kg. de Potasio ele•ental 
por pal•a <Sulfato de Potasio al 50"). 

Dependiendo de la densidad de la plantación, se requiere entre 5 
y 6 toneladas por hecU.rea de estiércol, para •ejorar las condiciones 
de retención de hO•edad en los suelos del huerto. La dosificación debe 
ser en 1+ a S dplicaciones de Marzo a Junio. 

En algund.s regiones (co•o lo es el Valle de Mericali>, est.1. labor 
se lleva a cabo a .fina.les del otoño o principios del invierno. 

12. PLAGAS Y ENFERMEDADES 

Plag,as. 

Los principales insectos que atacan al fruto son: 
El Acaro de la Fruta, la Palo•illa y un Coleóptero que daña al d.ltil 
seco. 

El .icaro que ataca a la fruta cuando est.l verde, ocasiona 
cicatrices en su superficie .. 

Trata•iento. 

Este insecto se co•bate con espolvore•ciones de az1Hre o de 
•alathion, polvo al lt" .. Los otros dos insectos se- eliminan fU•igando 

:~.!~~~~-~:~t::o•~ro u~: ·~!!!~ d::pu:~ .. de K~~rt::~• ~:~:s 1~~ e•:: que d~ 
al•acena•iento. 

Enfer•edades. 

Las enfer•edades de •ayor i•porhncia son: 

Decai•iento. El no•bre de ésta enfer•edad es descriptivo de sus 

efectos visibles que son, creci•iento retardado, 
pérdida de vi9or y, en ocasiones, falla de fructificación. El sánto•a 
•.ls i•portante para su identHicación es la pudrición de la raíz. El 
retardo en el creciaiento y en la fructificación se supone que son 
consecuencia de la pri•ero .. 
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Trata•iento. Hasta la fecha no se han descubierto •edidas curativas 
de h en!er•edad.,pero las infecciones pueden ser 

erradicadas tratando el suelo con una solución de Tuzet a la dósis de 
125 g•s. por 100 l ts. de agua o fumigando el suelo antes de la 
plantación con br09uro de •etilo: 1 lata de '+53 g•s. por cada 10 • 2 de 
suelo 

Diplodi•. Esta enfer•edad es causada por un hongo que algunas 
veces afecta los peciolos de las hojas y a los hijos 

o retoños; se presenhn en las hojas, fajas de color rojizo-oscuro 
o a•arillento-oscuro en la nervadura central. Es de escasa i•portancia 
en las plantaciones bien cuidadas. 

Trata•iento. Para el control de ésta enEer•edad se reco•ienda 
asperjar las pal•as y los hijos afectados con 

Carbonato de Cobre Aaonical, después de la eli•inación de las hoj•s 
infectadas y tejidos enfer•os. 

Que••dura Negra. L•s pal•as que son atacadas por ésta enfer•edad 
presentan hojas detenidas en su creci•iento, 

r.etorcidas y ennegrecidas COllO si se hubieran que•ado con el calor. 
Los pedC.nculos de inflorescencia y frutos que se encuentran entre las 
hojas enfer•as taabién son atacados por el hongo. 

Trata•iento. Para el control de ésta. enfer•edad se deben de 
trat•r las pal•as aíec.l.tda.s con aspersione!O de 

Cobre Neutro CTrioJ:il) ltOO g•s. por 100 l ts. de agua. 

Graphiola.. Esta enfer•edad puede identificarse, si las hojas 
tienen la apariencia de estar tiznadas, siendo •uy 

co•C.n en las zonas hW.edas. 

Trata•iento .. El control de ésta enEeraedad se puede realizar con 
aspersiones de Caldo Bordelés o Cobres Neutros .. 

Para evitar las enferaedades del fruto: las Marcas, 
Ennegreci•iento de l• planta y desgarraduras del •is•o, consecuencia 
de la hC.•edad producida por las lluvias, se deben proteger los raci•os 
con cubiertas de p•pel grueso, polietileno o polivinilo, antes de que 
el Eruto •adure. Sin et1b•rgo, • pesar de ésta protección el dátil no 
queda a salvo de los hongos., rasp•duras y de•.ls trastornos, si se 
presentan periodos prolongados de alta hluledad at.osférica. 

13. MADURACIOH V COSECHA DEL DATIL 

Entre los lactares que inHuyen en la época de cosecha, est.1 la 
probabilidad de lluvias durante la cosecha nor•al de la te•porada. Los 
daños por ro•pi•iento y agrietaaiento de la Eruta, l• •ctividad de los 
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•icroorganis•os causados por lluvias que pueden volverse eicesiva•ente 
fuertes y la infestación de insectos, deter•inan la cosecha te•pr.ana. 

Para saber cuando se tienen que cosechar d.itiles, se tiene que 
tener presente, que todos los dA:tiles que se encuentran en .¡Jgón 
rací•o no •aduran al •is•o tie•po, esto per•íte la práctica de varias 
pizcas de la fruta dur.rnte una te•parada, la cual dura de tres a 
cuatro se•anas p.ira las variedades de •a.duración te•prana y de 2 a 3 
•eses para las tardías. Los d.\tiles secos parecidos a la Thoory y los 
se•isecos de la variedad Zahidi, son dejados hasta que todos los 
Erutos esUn c.o•pleta•ente •aduros, y son cortados los rac.i•os enteros 
después de que toda la fruta est.i •adura, y la fruta seca es suavi::ada 
por •edio de la hidratación. 

Para la recolección anual, el estado de •adurac.ión dentro de la 
cual la Eruta es recolec::tada depende de las condiciones locales del 
cli•a, de•ando1 del producto y v.ariedades. Donde o cuando el cli•a es 
.Eavorable, la fruta de la •ayoria de las variedades ser.l dejada en la 
pal•a hasta que alcance el estado de •adure<:, la cual es consu•ida. o 
al•acenada .. 

Asi, los ca•bios asociados con la •a duración y el tie•po durante 
el cual la fruta puede ser consu•idat 5e extiende desde la cul•inación 
del esta.do Khalal, cuando la Eruta tiene un intenso e.olor rojo o 
a•arillo y 1ll<id•o peso, hasta el final del estado Ta•ar-, cuando haya 
perdido gran parte del contenido de l.1 ht'l•edad y 5e pueda ahac.enar 
sin cuidadas especiales. 

Las variedades de d.1til que contienen un al to porcen!Jje dE!' 
hú•edad, deben ser consu1ddas tan pronto co1:10 sea posible o 
ah1acenarse a bajas te•peraturas pues corren el riesgo de Eer•entarse 
y agriarse .. 

Ahor.s bien, la e.osee.ha de éste cul Uva se lleva a. cabo en for•.i 
•anual, la pr.lctica •d.s co•On es subir a la pal•a can tinas u otros 
recipientes, en los cuales se depósitan de dos a tres capas de Eruta 
par.i evitar su trituración. 

tlo obstante, nuevos si.ste•as para cosechar fruta •ec.lnícattente 
han sido desarrollados y son co•un11ente usados para cosechar 
variedades de d4tiles sed5ecos, especial•ente la Deglet Noor y la 
Zahidi. (Jasso,1988). 
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\llQ. RENTABILIDAD ECONOMICA DEL CULTIVO SEUCCIONADO. 

1. ESTUDIO DE MERCADO 

A. Preparación de D.Hiles para el Mercado. 

Antes de ser llevados al •ercado, los d.Hiles pasan por una serie 
de procesos. De ésta unera 1 una vez cosechada la .Eruta, se procede a 
una operación sencilla pero de vi tal i•portanc.ia, co•o lo es la 
separación del d.itil junto con el c.Uiz de las varitas 
donde estan sostenidas en el racho; esto 'ie realiza con el fin de 
evitar la pérdida de toda la Eruta. 

1. Maduración Artificial. 

Esta operación se lleva a cabo cuando las lluvias ocurren en las 
te.paradas de la •aduración o cuando el descenso de la te•perillura $Ca 
ta11bién •uy bajo, obstruyendo asi, el que la fruta se •adure en la 
pal11a. 

De ésta 11anera, pequeños lotes de Eruta pueden ser •adura.dos 
co11pleta11ente en unos cuantos días de exposiciOn al sol, cuando son 
colocados ya sea en envases de vidrio con tapaderas sueltas o en 
bandejas con telas para i•pedir el acceso de insectos. 

Ahora bien, cuando los d.itiles tardan en •adurar, es necesario 
co•pletar su aaduraciOn en locales previattiente diseñados para tal 
propósito. La •aduración se puede llevar a cabo ta1tbién utilizando 
nu•erosos productos qui•icos o e•pleando la congelación de los Erutos. 

2. Curado. 

Una vez ter•inada la operación de la •aduración, se expulsa de la 
pulpa del Eruto cierta cantidad de agua que de lo contrario la 
per3ud1c.ni.d .?r. :;:J coii~ervación. Las altas te•peraturas •edifican el 
calor y la consistencia se vuelve cirposa y de un c:olor ca.El!- obscuro. 

Ho se debe de llevar a cabo una desecación e11:cesiva. Esta 
operación perrt1ite concentrar el azúcar y evita que se pudra o se agrie 
el fruto. 
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3. Fu1ttigación .. 

La fu•igación se llevd a cabo tan pronto co1110 sea posible después 
del arribo de los d.\tiles a la e•pacadora. El objeto de ésta 
operación, es el de •atar insectos que infestan los dátiles en todas 
sus étapas de •aduración. Esto debido a que, aunque la infestación sea 
leve, las plagas le restan cálidad al producto. 

lt. Li•pieza. 

Los d!tiles deben ser liapiados del polvo, la basura, 
desperdicios y •aterias extrañas gruesas. La utili:::ación de geuicidas 
y el uso de ca•bios frecuentes de toallas sobre estos ayudan a 
•antener poblaciones bajas de •icrobio5. 

5. Selección. 

Inaediata•ente después de que los dátiles se li•pian, son 
seleccionados y eli•inados los de inferior c!lidad. En la pri•era 
operación de selección, los d!tiles se separan por clases, atendiendo 
a su color, textura, ta111año y contenido de hC.•edad. Los d!tiles que 
estJ.n bastante hC.•edos son colocados en capas sencillas en charolas 
poco profundas cubierta5 con "ªYª ~e alaubre y trans!eridas a cu.irte~ 
de secado donde la •aduración es co•pletada y el exceso de hít•edad es 
elitdnado <Desh1 dra tación>. 

Por otra parte, los d.ililes secos y fir•es son llevados a cuartos 
de hidratación donde los tejidos son ablandados y la hít1:11edad es 
adicional <Carvalho,1972>. 

En la segunda operación de selección, los d.itiles son separados 
•ec!nica111ente en varios ta•años. Aquí, la selección •anual es 
requerida para separar d!tiles dentro de categorías basadas en 
textura, defectos y varias características que hacen de éstas 
hpropias para el consuMo hu•ano. 

6. Deshuesado. 

En algunos lugares, grandes cantidades de dátiles son deshuesados 
antes de que estos sean puestos para su venta. 

Esta operación se realiza con la finalidad de que haya una •ayor 
aceptación en el •anejo y para evitar los al tos costos de transporte, 
pues el hueso constituye el 10.'; del peso de un dátil entero. 
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7. Descascarado. 

El descascarado del d.itil se lleva a cabo, con el propósito de 
reducir su pegosidad y •ejorar su apariencia. 

8. Macerado. 

Esta operación se practica en los d.itiles que no pueden ser 
considerados de pri•era c.\lidad por su ta•año o aspecto, pero que una 
vez •acerados se venden co•o dátiles molidos para ser usados co•o 
•ateria pri•a en repostería. 

El e•paque del D.i.til, es la 6lti•a operación realizada antes de 
llevar ésta fruta al al•acén de productos teuinados. 

El e•paque varía de acuerdo con la clasificación del DAtil a 
e•pacar y los requeri•ientos de la de•anda. 

10. Ahacenado. 

Es necesario llevar a cabo ésta actividad, debido a que los 
DAtiles no se venden in•ediata•ente después de ser procesados y a que, 
por la diferente duración de las distintas operaciones hay necesidad 
de al•acenar el producto entre una operación y otra. 

B. Introducción. 

Por todo lo visto en el capítulo anterior, se puede aseguur que 
en las Zonas Aridas y Se•Uridas de n~xico, el cul livo y 
aprovecha•iento de la Paba Datilera ( Phoenix Dactilífera L. ) , puede 
ser una buena al terna ti va entre los cul U vos co•erciales, co•o un 
•edio de ingreso para la población que las habita, debido a que el 
d.i.til es un fruto apreciado, que alcanza precios favorables en el 
país, ade•.is de que ofrece un uso rentable de tierras con lhli tdntes 
para otros cultivos anuales propensos a la degradación. 
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C. I•port.ncia EconO•iu. 

Di.ficil•ente podre\ encontrarse otro fruhl, que en los países 
orientales reciba tanb importancia co•o la Paha Datilera, esto se 
debe a la •Ul ti tud de usos que tienen sus variados productos. 

Esta i•portancia ha sido tal, que •uchos horticultores Franceses, 
Ingleses, Egipcios, IndC..es y Hortea•éricanos, le han dedicado serios 
estudios (Jaso;¡o, 1988). 

La tendencia es au.entar su cultivo pues la producción no basta 
para las necesidades del •undo, por lo cual su consu•o ha sido 
restringido debido a que, ni los •is•os paises productores se 
abastece la de ... nda. 

Ante ésta situación y debido a que los Estados Unidos de 
Nortei&•érica son grandes consu•idores de ditiles, desde el año de 
1900, éste pai.s se esforzó por establecer plantaciones de éste Eruto 
en el sur del estado de California y el suroeste de Arizona, y desde 
entonces han logrado un buen •anejo y explotación co•ercial de éste 
cultivo. 

D. An.Slisis de la Oferta. 

a). Producción Nacional. 

Las principales Zonas Productoras de D.ltil, se localizan en el 
norte del pai.s. De ésta •anera, los estados de Baja California Norte 
<en el V•lle de Mexicali>, O.aja California Sur (en San Ignacio>, 
Coi.huila <Torreón> y Sonora (en Sian Luis Ria Colorado, Ca.barca y 
Guay••s ) explotan éste cultivo co•ercial•ente. La cosecha de 
éste fruto en éstas zonas varia entre los •eses de Julio a Septie•bre. 

En la actu.tidad, el Valle de Mexicali ocupa un lugar priaordial 
en l• producción de éste cut Uva 

L•s Variedades co•erciales •is i•portantes, cultiva das en éstas 
regiones son: La Degleet-Hoor, Halawy, t::ahadrawy, K.wstawy, Medjool y 
S•hydy. 

En el cuadro No. 10 1 se puede observar que la producción de 
D.itíl, tanto a nivel nacional co•o estatal su.Ere año con año 
variaciones consideubles, en cu•nto a incre•entos y decre•enlo~ da 
ésh. 1 debidos en gran parte, a pérdidas de la cosecha, consecuencia de 
ataques de plagas y enfer•edades. 

A nivel nacional, el co•porta•iento de la producción de D.itil 
para el período 1980-1990, se puede apreciar en la gr.ifica No. 2. 
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Asi, de los cuatro estados productores de d.ilil en el pais, el 
estado de Sonora, es el que •antiene para éste periodo, •.is constante 
su incre11ento paulatino en h. producción, pués sólo se observa una 
caída •enos estrepitosa en 1989, donde la producción bajó de 708 
lons. que se cosecharon en 1988 a 573 tns. en 1989 para recuperarse 
en 1990 a 633 tns. 

Ho obstante que el estado de Sonora •anti ene un ri t•o •As 
constante en cuanto al incre•ento de su producción •ño con año, el 
estado de Baja California Sur ocupa, hasta 1987, el •ayor volC.•en 
producido de éste cultivo, pero de 1988 a 1990, el estado de Sonora 
supera las c•ntidades producid•s por éste esta.do. 

Asi, de 900 tons. producidas en Baja California Sur en 1980, 
ésta cantidad sufre una caída considerable para el final de éste 
período a l+21 tons. Esto significó una reducción del lt7", es decir, 
3.:Z:t •enos de la •i tad producida. 

En ésta reducción estrepitosa pudieron haber intervenido •ochos 
factores, pero dentro de ellos y el •.is i•portante, es el descuido del 
cultiva, pues a la ••yoria de las plantaciones existentes a nivel 
nacional no se les proporciona un •anejo adecuado .. 

En cuanto a la Superficie Cosechada Cuno de los factores que 
deter•inan el volO•en producido), se puede apreciar en el cuadro 
No. 11, que ésta varia año con año, pero estos ca•bios no son tan 
considerables COltO la producción, sólo se presenta una caída 
considerable en 1987, que de 517 has. cosechadas en 1980 se redujeron 
a 383 has .. , en éste año. Pero ésta reducción se recupera nueva•ente en 
los años siguientes que co•prenden el periodo analizado; de ésta 
•anera para 1990, la superficie cosechada es ya de 690 has. 

Aquí se puede observar ta•bién, que el estado de Baja California 
Sur es el que tiene la •ayor superficie cosechada, siguiéndole en 
orden de bportancia, el esta.do de Sonora, Baja California Norte y por 
6ltill0 el estado de Coahuila. 

b). Exportaciones .. 

• Ditil Fresco • .. 

Las e1portaciones naciona.les de Ditil. se realiz•n para éste 
•is•o período, en las dos siguientes presentaciones: En Fresco y en 
Seco. 

Para el 0.1.til Fresco, la clasificación arancelaria es: 080100A08 
y la clasificación arancelaria para la e1portación conjunh. de D.itil 
Seco y Fresco es: 0801t-10. 

Co•o se puede observar en el cuadro No. 12, las exportaciones de 
0.1.til Fresco para éste periodo e•pil!'zan a realizarse desde 198tt, con 
una tendencia creciente (hasta 1987), en los siguientes tres años 
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Rilo 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

CUADRO No. 12 

MEXICO 

PRODUCCION Y EXPORTRCION DE DRTIL FRESCO 

1980-1990 

TONELADAS 

PRODUCCION EXPORTRCION 

1345 

1215 

1105 

1087 

1324 

1527 

1631 116 

858 138 

1445 132 

669 121 

1839 2 

No Hubo Exportación . 

Exportación Conjunta de Dátil Fresco y Seco. 

P. 5. P. 
( ' ) 

~ 7. o 

16.0 

9.0 

18.0 

0.1 

P.5.P.: Participación Sobre la Producción. 

FUENTE: a> INEGI. Anuario Estadistica del Comercio Exterior de los 
E.U.M. C1980-198Sl. 

b> SECOFI. Información de Exportaciones (1985-1990). 

<Las dos Instituciones Manejan las mismas Cifras>. 
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<1988-1990) la exportación de D.ltil Fresco se realiza y.a en conjunto 
con el Seco. Aquí se observa ya una tendencia decreciente, hasta que 
en 1990 se presenta una caída considerable, al exportar el país 
sola•ente 2 tns. Esta reducción• se le puede atribuir a que el pais 
destinó l.a. producción restante (esto es, 1837 tns.) al Mercado 
Interno. 

• D.l til Seco • 

P.a.ra el D.i.til Seco, la clasificación ar.a.ncelari.a. es: 080100A07. 

En cuanto .a. l.a. exportación de D.ltil Seco, en el cuadro Ho. 13, se 
puede observar que ésta presentación si se exporta desde principios de 
l.a. década estudiada, con excepción de los años 1981 y 198'+ en los que 
no hubo exportación. 

l.a. venta de éosta presentación de D.itil .a.l Mercado Internacional 
ha sido •.is reducida que la del D.ltil Fresco, a pesar de que en el .a.ño 
de 1982, esU ascendió hash 210 tns. 

Las exportaciones considerables que i;e apreci.11n 1 corresponden a 
las de los años de t988 a 1990, en donde la venta se realizó en 
conjunto con los d.i.tiles frescos. 

e>. Paises de Destino. 

El Mercado Internacional principal de ésteproducto Ctanto .fresco 
co•o seco) durante el periodo estudiado son los Estados Unidos de 
A•~ric.a., país al cual se destinó durante éste tie•po el 63%' de la 
producción. Es decir, de las 828 .. 3'+7 tns.. vendidas al exterior, 
521 .. 073 tns • .fueron adquirid.a.s por éste país .. Ver cuadro No. 11+. 

No obstante se realizaron ta•bién ventas a otros paises, .iunque 
en in.Ei•as cantidades, co•o Brasil, C.i.nada, Reyno Unido y Japón. las 
ventas a estos paises representaron el 8 .. 7.%' ; 1.2%' ; 1.0%' ; y 0.5% 
respectiva•ente. 

Sólo Francia, en 1982, co•pró la •ayer producción de d.i.til 
registrada durante el periodo, esto es, 210 tns .. , que representaron, 
el :?.S.3S."': de l.i~ exporhciones. 
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CUADRO No. 13 

MEXICO 

PRODUCCION Y EXPORTACION DE DATIL SECO 

1980-1990 

<TONELADAS) 

A ll O PRODUCCION EXPORTRCION P.5.P. 

1980 1345 31 2.3 

1981 1215 

1982 1105 210 19.0 

1983 1087 13 1. 2 

1984 1324. 

1985 0.2 0.013 

1986 2.25 o .14 

1987 0.6 

1988 1445 132 9.0 

1989 669 121 18.0 

1990 1839 0.1 

No Hubo Exportación. 

Exportación Conjunta de Détil Fresco y Seco. 

P.S.P.: Participación Sobre la Producción. 

FUENTE: a) INEGI. Rnuaric Estad15tico del Comcrc!o Exteri~r 
de los E.U.M. (1980-19851. 

b) SECOFI. Información de Exportaciones (1985-1990). 

Las dos Instituciones Manejan Las mismas Cifras >. 
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CUADRO No. H 
NEX!CO 

EXPORTACION DE DRTIL FRESCO Y SECO POR PRISES DE DESTINO 
1980-1990 

( TONELRDRS l 

RRO FRRCCION Y PRIS DESTINATARIO VOLUMEN 

1980 DRTIL SECO O DESH. E.U.R. 31 . 
1981 ---- --- --
1982 DRTIL SECO o DESH. FRRNCIR. 210 

1983 DRTIL SECO o DESH. E.U.A. 13 

1984 DRTIL FRESCO E .U. A. 33 

1985 DRTIL FRESCO E.U.R. 23 
FRANCIA. 2 

DRTIL SECO BELICE. 0.2 

1986 DATIL FRESCO CRNRDR 8 
E.U.A. 101 

REYNO UNIDO. 7 
DRTIL SECO JAPON. 2.25 

1987 DRTIL FRESCO BRRSIL. 20 
E.U.A. 118 

DATIL SECO CANRDR. 2 
COSTA RICR. 1 

E.U.A . 2 .. 
1988 DRTILES BELICE. 0.3 

COSTR RICR. o.s 
E.U.R. 131 
JRPON. 0.16 .. 

1989 DRTILES BELICE 0.33 
BRRSIL S2 

E.U.A. 69 

** 1990 DATILES E .U. A. o. 073 
JRPON. 1. s 

VENEZUELA. 0.034 

No Hubo Exportaciones. 
Ano con Exportación Conjunta de Dátil íresco y Seco. 

F'UENT[: a> INEGl. Anuario Estadistica del Comercio Exterior de 
los E.U.M. (1980-1985). 

b> SECOíI. Información de Exportaciones (1985-1990), 
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d). Consu•O Nacional Aparente. 

En cuanto al Consu•o Nacional Aparente de Dátil, en el cuadro 
No.15, se observa que en el periodo estudiado (1980-1990) éste es de 
un pro•edio anual de 1231 tns., con un consu•o per-cápi ta de 0.015 
~gs. 

Co•o puede apreciarse en éste cudro, la •ayor parte de la 
producción nacional de éste fruto es destinada al Mercado Interno, la 
tendencia ha sido el de •antener el Consu.11110 Nacional, aunque éste haya 
sido •uy reducido. 

Esta situación puede atribuirse al desconoci•iento de éste fruto, 
por la gran Mayoría de la población co•o generador de un al to valor 
nutricional. 

e>. Proyecciones de la Oferta. 

Si las condiciones que pudieron haber prevalecido durante éste 
periodo, co•o: Poca atención al •anteni•iento de las plantac:iones, en 
si, una explotación co•ercial inadecuada y un •anejo inadecuado d~ la 
cosecha, son superadas en años posteriores, con un conoci•iento •.is 
adecuado tanto tecnológico co•o co•ercial de éste cultivo, y contando 
con el apoyo de la Banca, tanto oficial co•o privada, atr.avés del 
financia=iento pe.ro. .&brir nuevas .lreas al cultivo (debido a que el 
costo para establecer una hecUrea es •uy elevado> o rehabilitar las 
ya establecidas, se considera que la Proyección de la Producción 
tender.1 a superar aún •.is las cifras de éste periodo estudiado. Pero 
si se •antienen éstas •iS•as condiciones (producción •uy 
variable> 1 entonces ésta pro)o•ección tender.! a incre•entarse 11uy 
paulatina•ente.La Proyección de la Producción para 15 años •.is se 
puede apreciar en el Cuadro No. 16. 

Ante ésta situación que ha prevalecido, el voló•en exportado de 
ésta fruta ha sido •uy variable, a tal grado que de un año a otro, 
ésta se reduce o se incre•enti1 considerable•ente, así por eje•plo, de 
121 tns. que se exportaran en 1.989, se pasaron a sola•ente 2 tns. en 
1990. 

Los •o ti vos de ésta situación, es que a~n el Mercado Mexicano de 
éste cultivo, no cuenta con una buena oferta para el Mercado Externo, 
debido a que su producción es •ini•a y que ésta se destina 
principalctente a satisfacer la de•anda interna, teniendo incluso, 
algunas veces que i•portar éste fruto de otros paises. 

S1 se logran estos objetivos, al incre•entarse la producción de 
d.ltil, se tendr.i una •ayor disponibilidad de producto destinado a la 
exportación, sin desatender la de•anda del Mercado Interno. Esto 
sie•pre y cuando éste producto se ofrezca en el extranjero (a los 
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Af<O 

1980 

'~ª' 
1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

19aa 

1989 

1?90 

CUAC>f,O No) . 15 

MEXlCCI 

CONSUMO NACIONAL APA~~liTE OEL OATU 

1980- 1990 

PROOVCClOH If4lOATAClON EXPOffíACtCN POSLAClOH C~St.M:J 

NACIONAL 
CTONS ) <TONS. l CTQUS, l <~lLL DE HAO 1 < TCINS. ) 

1345 .. 31 ... 3•7 '3213> 

1215 ... 71 . i!:\9 1363 

110!: ZIO 73 092 ?02 

1087 22 13 70 1096 

'3211 33 77 . ... 1291 

15Z7 • ·º Z5. Z 79 1:;03 

163, t IS . .. . 31111 1513 .,. 33 ,., ., ,., 748 

1445 •• •32 ., 782 1329 

••• 79 ... .. 07' 027 

1839 ?O. lf98 181'5 

Expot'"tac1on e 1mportac1on con1untó oe 06.til Ft'"~sco y seco 

Pt'"oyeccion oe la Poo1ac1on en case a i.a Tasa Meoia de Crcc,miento 
del 2 7"" en t980. 

o> s A. A. H. DOE:A. En ease a Datos TOtMOC.5 ?e 1c.s cuaaros to, '" y te. 

COUSlMO 
PEA-CAP ITA 

CKO.) 

o .019 

o .019 

o .012 

o .015 

O. 017 

o .019 

o 019 

o .009 

e;. .015 

o 020 



.. 

NOTA: 

CUADRO No. 16 

HEXICO 

PROYECCION DE LA PRODUCCION 

991-2005 

TONELADAS 

ARO PRODUCCION 

1991 1872 

1992 1925 

1993 1978 

1994 2035 

1995 2091 

1996 2151 

1997 2210 

1998 2272 

1999 2336 

2000 2401 

2001 2468 

2002 2538 

2003 2609 

2004 2682 

2005 2757 

Proyección en base a la Tasa de Crecimiento 
Media Anual del Periodo Estudiado (1980-1990>, 
obtenida através del Coeficiente de Valor 
Futuro. 
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paises i•portadores> a los precios que se esU coU::ando y que cu•pla 
con los requisitos de c!lidad eiigidos. Esto es, necesita haber Oferta 
nexic1na disponible. 

Por tal .ativo, una proyección de l•s Exportaciones ~ería 
inequívoca, hasta que los factores citados anterior•ente se cu•plan y 
queden bien deter•inadas las bases con que operarí.i el nercado 
Nacional de éste producto. A ésta situación habría que añadirse, que, 
co•o el Mercado Internaciand •.is i•portante de éste cultivo son los 
Estados Unidos de Aaérica, la Exportación nacional de éste, depende de 
h producción obtenida en ese pi1.is. 

E. Anllisis de l• De•anda 

a> Principales Paises Productores. 

L• Producción •undial de D.ltil para el período de 1980-1990 fué 
de 31 •ill. 071t •il tons. La participación del Continente Africano en 
ésta fuf del orden de 38.lX , li1. del A•éricano de 0.8'C , la del 
AsU.tico de 60.7" y la del Europeo, sólo del 0.1+" • 

La •edh. anual de producción •Undial de D.!til fué de 2 •ill. 825 
•il tns. 

Los principales Países Productores de D.itil fueron en orden de 
i•portanch.: Egipto, con una participación del 17:t, volü:=enes que van 
de, lt18 •il tns. en 1980 a 572 •il tns. en 1990, en relación can la 
producción •undial total. Arabia Saudita, con una participación del 
16 X y con volQ•enes de 1+22 Mil tns. en 1980 a 507 •il en 1990. 

Ir1.n, con una participación del 15-'C y con volO•enes de 300 •il 
tns. en 1980 • 1+52 •il en 1990. Irak, con el 12" de participación y 
con voH1•enes de 395 •il tns. en 1980 a 369 dl en 1990. V por Olti•o 
Pakist.tn, con una participi1.ción del 9" , y con una producción que va 
de, 205 •il lns. en 1980 a 299 Mil en 1990. 

Otros Paises, con una considerable producción de D.Hil, son: 
Argelia, Sud.in, O•in, naracco, Eshdos Unidos de Hortea•érica y 
E•paña, cuya p1.rlicip1.ción es del 7 %', lt ~, 3 ~. 2 X, 1 X y O.lt X 
respectivHente. 

La p11rticipación de México en l• producción Mundial, es del 
O.Os.%', C con un volO•en de 2 •il tns., al principio y al find del 
peri.oda >, con una •edi• anual de producción de 1,273 tos. 

Esto se puede apreciar en el cuadro No. 17. 

Ahora bien, los nercados Principales para los d.titiles de Ir.\n y 
de Irak: se encuentran en Asia. No obstante, gran parte de los dAtiles 
Iuquies de pri•era cilidad se envian a los E.U.A. y a Europa. 

118 



CV,t.DRO No. 17 

PROOVCCIOH MUNDIAL :;E C.ATIL 

1980- t9'ito0 

CMILES DE TONELADAS) 

PAISES 11;o;l0 1981 1982 1t;l83 19a4 ,._8:1 ,._a6 MB7 1988 19a9 1990 

TOTA L 2639 2718 2634 2t..9a 2637 2:112 29:i7 301, 3014 :itt4 311¡0 

AF"RICA 1013 10:1• 10Z7 ... 'º'ª 1050 1073 1104 '1i?5 , 'ªª ,,._2 

ALOERIA 180• 206• 207• , .. •o7 .. o 180 ... 106 210 ... 
EGIPTO •1• •ZB• ""º 440• 1650• lt:JO• ••1 ... 0•2 060 .,. 
"°"occo 104• 10:1• 66 ... •o •3 30• ·'ºª •6• .. ;;; SVCAN , 13• '19• 't!I• t t!I• 115• 116• 120• 12:S• '2:0• 130• ... 
CTR03 108 ... 10• 211 •o• :?2' 2é:9 ... 237 ••2 .2•6 

AME RICA 22 •• 23 zo 22 .. IB 20 23 23 23 

MEXICO .. .. I• .. I• .. .. 2• 
PERV 1 .. I• .. 1 I• 
U. S. A. 20 22 .. IB 20 22 16 IB 20 20• 

ASIA 1588 IC.28 1573 1e73 1:J8:S llf29 1855 1876 1355 189! 1910 

IRAN 300* JiOta 386 •O• 4!50• 430• 4110• ... cuioa qqoa ... 
IRAK 395& 40:S& 370 3"0 2SI 'ºº ... 32• ... 370 360 <MAN ... O•• 7Z 7S 75 ?>• 100• t toa 120 12.1• 131 
PAKlSTAN 20!5• 20:S• 22• 224• 230• 235• 270 277 ••2 2C:-0.lll 2•• ARABIA S. 422• 429& 302 ""ºª 4:10• 458• . ., ... 49:1• :SO O a 007 OTROS 213 22• 12:; 130 ... 131 "º 157 162 166 161 

EUROPA 16 12 11 11 12 11 11 

1TALIA I• 
ESPAAA ... 12• 11 11 12• .. 11 11 11• 11 OTROS -- l 

Datos E5t 1maaos "°' lo F"AD. 
Datos Proyecteoos en Das e o la Ta~a Media Oe crec1m1ento 
aurante •ste Per 'ºªº para c¡saa Pal~. 

FUENTE• Anuer JO 00 Proaucc1on oe 10 FAO. serte ae Ee.taaí5l 1.;a:., 1;.ao~ 1;a;. 



En ca•bio, los d.!tiles de producción Argelina, se exportan en liu 
•ayor parte a Europa Continental. 

El co•ercio •undial de d.lliles entre paises asciende año con ar\o. 
Gran parte de éstas producciones se transportan por •ar desde Basara, 
aunque, una cantidad cada vez •ayor de las eiportaciones Iraquies se 
transportan por carretera y ferrocarril através del desierto hasta el 
Med1 terr.lneo. De las cantidades transportadas por •ar desde Basara, 
probable•ente alrededor de la •itad se lleva en e•barcaciones hasta 
PakisUn y la India, y a lo largo de la Costa Sur de Arabia hasta 
Africa Oriental <Corpus, 1990). 

b). IMporhc1ones de D.itil realizadas por México de 

1980 • 1990. 

En el cuadro No. 18,se pude observar que, la Nación de los 
E.U.A., es el principal erportador de D.itil a nuestro país, y que la 
•ayoria de las hportaciones realizadas en éste periodo fueron de 
D.1.til Seco. 

Es decir, de las 326 tns. de D.ltil que se i•portaron, el 76.'l( 
correspondió a ésta presentc1.ci6n, 1:1ientr•o; que Cmica•ente el 21+" le 
perteneció al D.1.til Fresco. 

De las 21t8 tns. i•portadas de DAtil Seco, el 98 J.; las reali=O el 
país vecino y sólo el 2 X , los países de: Belice, Argelia y la 
India. 

En cuanto a las i•portaciones de D.ltil Fresco, éstas fueron 
llevadas en su totalidad por E.U.A., durante los años de, 1988, 1989 y 
1990, cubriendo un total de 78 tns. 

c>. Balance de las Exportaciones e I•portaciones de 
D.itil Fresco y Seco. 

En cuanto al Balance de las Exportaciones e I•portaciones de 
D.itil Fresco y Seco que realiza nuestro país, se puede apreciar, que 
el Mcrr:;i.t!c t!I!~ i.•portante durante éste período, para ésta fruta, tanto 
para adquirirla co•o para ofrecerla, es c.u .. o y.i !t:fo o;Pñ'o'\lado antes, 
E.U.A. 

En el cuadro Ho.19 se puede observar que nuestro país,exportó •.is 
D!til Fresco durante el periodo estudiado, esto es, 567 tns., excepto 
en los años de 1988, 1989 y 1990, en los cuales se tuvieron que 
hportar de E.U.A., ló, Só y ó tns. respectiva•ente. 
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tt,e, 

Ho3o? 
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19a.q 

1c;,as 

19'9-C. 
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1940 

F'UEUTE: 
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1-fiAC\-.Hof~ V PAlS º' ~lVt u V0L'-"1EH 
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E_U,A ~ 

OA11LES SECOS E u.• ... 
OATILES SECO~ e.u . 
OATILES SECC.S ~ U A ,. 

C~"TilES secos AAGE1,J,\ o_•J 
INDIA o . 

OATILES f.ECOS E.U.A. 33 
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1983 

199, 

t986 

~ ,. 
t9B8 

19';0 

CUADRO HO 
ME )( l C O 

BALANCE DE LAS EXPORTAClOHE!! E IMPQRTACIC.WES OEL. OA.Til F"fif'..SCC 
1;ao- 19'>0 

fTor.IELAOA.S.) 

E)(POATACIONES JMPOFITACIONES 

PAIS DEST 

E V A 

E V A 
F"FIANCI,-. .. 
E u • 'º' AEVNO UNIDO 7 

... 
BELICE•• o ' COSTA Rlt::A•• o . 
E V A .. '" .,IAPON .. o. td ... 
BELI.'.:E .. o 33 
9flASlL .. .. 
E V A .. o 073 

' . o 034 

No E111st1eron E11POrtac1one:s ni l1T1POrtac1one:s ~n e:sto:s Atlo:s 
E11POrtac1on con)unta ae D•ttl F"ra5co v Seico 
01terenc1a a F"avor aal Mercaao Hac1ona1 l•I, en contra 1-1 

1oatol:l TOl'l\O.Oos en t.a5e a los euaaros '" y 1e1 

DIF"EAENCIA. 

33 

... 

. .. 



Los princlipales paises que .idquil'ieron éste producto •exicano 
.fueron: Los E.U.A .. , brasil, Cd.nada, Reyno Unido y Francia, can una 
participación en su co•pra del: 83.7S.."' ; 12.7" ; 1.lt%' ; ! .. :?': ; y o .. lt~' 
respttttiv.uente. 

En cuanto a.l D.ttil Seco, durante é'ste periodo se i•porló Mis que 
el n~til Fresco .. Pero la diferencia. entre las e:cportaciones e 
i•portaciones de éste tipo, Muestran, que el pais ofreció •.1s al 
Mercado Extranjero que lo que ad~uir-ió. 

Esto es, se eiportaron 517 tns. y sólo se i•portaron 248 tns .. , 
conUndose así, con una diferencia a favor para el Mercado .H.Hianal de 
~69 tns .. < Ver Cuadro No .. :?O >. 

Los E.U.A., Franc:.ia., Brasil y J.apón, fueron los principales 
pai:>es que adquirieron en cantidades considerables ésta presentación .. 

Su participación en la co•pra lué de: '+8-\' ; lt0 .. 1%' ; 101o' y O.&.%" 
respectiva•ente. 

Aunque cabe señalar, que la adquisicidn de Brasil y Francia .Eué 
de un sólo año. Por otra parte, las co•pras realizadas por otros 
pai~es., co•o F.elice y Costa Rica, san •&.s constantes durante el 
periodo, pe-ro las cantidades adquiridas son •ini•as. 

En cuanto a las i•portaciones de ésta prese-ntación a nuestro 
país, los E.U.A., fue el país que durante éste per:ía-do, vendió a. 
nuestro pais la producción det1andada. 

d). Esti•aci6n de la Z>e•anda del D.1.til. 

J>e .acuerdo al Conso•o Per-Cápi ta identificado y deter•inado en el 
cuadro No .. 16~ para nuestro pais, derivado del an.llisis del Consuao 
Hational Aparente y de las Esti•aciones Poblacionales, la Esti•ación 
de la De•anda de D.1.til para éste periodo, se puede aj:Jreciar en el 
cuadro Ho.21, en el cual se observa un incre•ento de ~sla al finalizar 
el periodo, pasando asi de 1326 tns. en 1980 a 1B't5 tns. en ..1990. 

eJ. tsti••H::ión de la De•anda Futura. dl?l O.Uil. 

En base a las Proyecciones de los Cons.u•os Per-CJ.pi td del Dátil 
<Consu•a conjunto de D.i.til Fresco y Sec:o) y .:. las Esti111aciones 
Poblacionales (para 15 .años .-i.1.s l, y a las Pra:;ecc:iones de la 
Producción, la Esti•ación de la De•anda Flltura del p<1is para ésta 
fruta, se presenta en el cuadro Ho. 22. 
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CUADRO No. 20 
H E X I C O 

BALANCE DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE DATIL SECO 
19 t.0-19'K> 

<TONELADAS) 

AllO EXPORTACIONES IMPORTACIONES DIFERENCIA 

PAIS DEST. VCl..lA"IEN EXPORT. PAIS DE ORIGEN YCILl.l1EN IMPORT. 

1"1&0 E.U.A. 31 BELICE 
E.U.A. 12 .. 

19&1 E.U.A. ... -11.te. 

1982 FRANCIA 210 E.u.A. 203 

19&3 E.U.A. 13 E.U.A. 22 - • 
1964 

1965 BELICE 0.2 ARGELIA o.• 
INDIA 0.1 - o.o .... .JAPON 2.25 2.25 

1"1&7 CANA DA ,, COSTA RICA ... E.U.A. E.u.A. 33 - 20 .... BELICE o.3 
COSTA RICA o.s 

E.U.A. 131 
.JAPON O.ló 132 132 

1969 Bt'..LICE 0.33 
BRASIL 52 
E.U.A. •• 121 E.U.A 23 •• 

1990 E.U.A. 0.073 
.JAPOH 1.s 

VENEZUU.A 0.03lt E.U.A. o 

DU•r~nct.- • Favor del nercAdD Nacional C+1 ¡ .n ContrA <-l. 

e Dato• Toa.-do• eo ba!IO a los Cuadro• 11.t y 161. 



CUADRO No. 21 

M E X C O 

ESTIMACION DE LA DEMANDA DE DATIL 

1960-1990 

<TONELADAS> 

ARO DEMANDA 

1980 1326 

1981 1363 

1982 902 

1963 1096 

1984 1291 

1985 1503 

1986 1513 

1S87 748 

1988 . 1329 

1989 627 

1_990 1645 

Estimaciones Propias en base a los 
Datos tomados del Cuadro No. 15. 
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ARO 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

CUADRO No. 22 

MEXICO 

ESTIMRCION DE LA DEMANDA FUTURA DEL DATIL 

1991-2005 

POBLACION CONSUMO DEMANDA 
(HILL. DE HAB5.) PER-CAPITR (TONS.l 

<KG5.l 

92.925 0.019 1,766 

95.421 0.020 1,908 

97.987 0.020 1,959 

100.692 0.020 . - <.:'._~.2,~_1·,. 

103.396 0.020 ' "2:068 -

106.170 0.020 Z2;f23 
.. 

109.013 0.020 -.. ,,2 ;_180.' .. :_ 

111.995 0.020 :2-.,-"2~0 __ ,_ 

114.977 0.021 
.. 

2 ,415.: 

118.097 0.021 2,480 

121.288 0.021 2,547 

12L 617 0.021 2,617 

127.945 0.021 2,687 

131.413 0.021 2,760 

134.949 0.021 2,934 

EstimaciOn de la Población en base a la Tasa Media de 
Crecimiento del 2.7% en 1980. 

** Estimaciones propias en base a la Tasa Media del 0.4% 
del Consumo Per-Cépita para el periodo estudiado. 
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f>. Esti•aciOn de la Oe•anda Potencial de Di ti l. 

La De•anda Potencial del D.ltil, esti dada en función de los 
requeri•ientos de i•portaci6n del país de ésta fruta, la cual esU 
deteuinada por la relación entre la De•anda y la Producción Nacional 
esperadas en 15 años •.Is <1991-2005>. 

En el cuadro No. 23 se puede apreciar que del año de 1991 al año 
de 1998 1 la Producción Nacional va a satislacer la De•anda Esti•ada; 
con un sobrante que va de 106 tns.. en 1991 a 32 tos. para 1998. 
Después de éste año, la De•.rnda Potencial del país se •.antiene 
constante, con requeri•ientos del eiterior que van de 79 a 77 tns. al 
finalizar el periodo. 

F. Co•ercializaciOn. 

a) Usos C09ple•entarios .. 

En cuanto a los Usos Co•ple•entarios de la Pal•a Datilera, se 
puede •encionar que, en algunos paises del Africa, el Tronco de la 
P.tl•a se usa para la construcción de casas, puentes, auebles rusticas, 
etc. Las Hoja; enteras sirven para hacer cercas y ar•aduras de techos. 

Del Peciolo de l.i Hoja se extraen fibras que sirven para hacer 
diversos tejidos, cepillos, escobas y sudaderos para las 11ontaduras de 
los ca•ellos 'i burros. De los Foliolos se hacen esteras, jaulas, 
abanicos, traapas para aoscas y aultitud de art-'culos (Jtiles. Del 
Raquis <Costilla de la Hoja>, se hacen hu.icales y cajas para 
transportar v.lstagos de d.itil 1 et1pacar estos frutos y otros productos 
coaerciales. 

De la. Espata (noabre que se les d.i a las varitas de la. panoja 
donde esUn .idheridos los frutos> se saca, puestas en •aceración, una 
fibra resistente que tiene •61 tiples usos, entre otros, p.!ra hacer 
cestos de for•a cónica que se utilizan para la cosecha .. 

Por otra parte, los Huesos Tiernos del D.ltil, se utilizan co•o 
ali•ento de engorda para el ganado porcino. ( Quintanar, A.F. ,1951 >. 

Desde el punto de vista del consu•idor, la fruta debe ser 
considerada •adura, cuando se vuelve agrad.ible. 

Actualaente los ca•bíos asociados con la •aduración y el tíeapo 
durante el cual la .fruta fresca puede ser consu•ida, se extiende desde 
su cul•inación del estado Khalal, cuando la fruta tiene un intenso 
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CUADRO No. 23 

M E .X I e o 

DETERMINACION DE LA DEMANDA POTENCIAL DEL DATIL 

AílO 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

NOTA: 

1991-2005 

<TONELADAS> 

DEMANDA PRODUCCION NACIONAL DEMANDA 
POTENCIAL 

1766 1872 106 

1908 1925 17 

1959 1978 19 

2014 2035 21 

2068 2091 23 

2123 ·2151 28 

2180 2210 30 

2240 2272. 32 

2415 2336 - 79 

2480 2401 - 79 

2547 2468 - 79 

2617 2538 _ 79 

2687 2609 - 78 

2760 2682 - 78 

2834 2757 - 77 

Estimaciones propias en base a Los Datos de los cuadros 
16 y 22. 
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color rojo o a•arillo y •·hi•o peso, hasta el final del estado Ta1ur, 
cuando ha;·a perdido gran p.srte del conte-nido de la hu•edad y se pueda 
al•acenar sin cuidados especiales. 

Los cirabes co•en gNndes cantidades de d.Hiles en el estado 
t~halal, co•o •ini•o dos variedades de dHiles i•portados a los Estados 
Unidos de Nortea11érica<barhee y braiai> son agradables en éste estado 
para el gusto de algunas personos. Sin e11bargo, la uayoria de las 
variedades son co•pleta.ente astringentes en el estado t.:halal para 
paladares A11ericanos o Europeos. 

Muchas personas encuentran la .fruta •uy apetecible im1ediata11ente 
después de la pérdida del color t:halal, •ientras pendnecen hinchadas 
y con alta hú•edad. Sin eaibargo, la .fruta en éstas condiciones es 
dificil de •anejar si va a ser co•erciali:::ada, ésb. debe ser consu•ida 
in11edi.~ta11ente o al•acen:1da a teMperaturas bajas para postres; la 
11ayoria de las personas prelieren dátiles maduros. 

En cuanto al Consu110 de ésta fruta, que es el principal producto 
que se obtiene de la Pal•a Datilera, ésta es preparada de diferentes 
11aneras: Cocida, Seca, en Dulces, Atei te 11achacado con Leche 
o Cre1.a, etc. 

Del Dátil, se obtiene harina, la cual es susceptible de 
conservuse ¡:oor 111ucho tie•po ;· de la cual se obtiene, Pan, Galletas y 
Pasteles de 11uy buena cálidad. 

Los d.Hiles son 111uy ricos en azúcares y 11inerales, por lo tanto 
son su111a11ente nutritivos ( Ochse y SouJe, 1976 >. 

Por otra parte, del Dátil se obtiene h•bién, el •Lagwi•, fa•oso 
vino de la pal•era, de un delicioso sabor y tonilicante ( Bailey, I.W. 
191~-1917 ). 

c> Mercado Exterior del Producto. 

Co1110 ya se señclló, el principal Mercado del Dátil <Fresco y Seco> 
es el de los E. U. A., al que se destina durante éste periodo el 
83.78!: del Dátil Fresco y el 1+8.!l. del Dátil Seco de las exportaciones 
que realiza nuestro país, y en 11enor, éstas se destinan a paises co110: 
Brasil, Francu, Cánad.i, Reyno Unido, Japón, Belice, Costa Rica y 
Venezuela. 

dJ Países Factibles. 

Ade111ás del Mercado de los Estados Unidos, y los 11encionados 
anteriouente, algunos paises que en la <tctualidad, se les considera 
entre los principales h1portadores de D,Hil y que pueden ser Mercados 
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Potenc1ales de éste producto •nicano. son:España, Holanda y la 
Repliblica Federal Ale111.ana. 

En cuanto al Mercado Español de éste producto, la de111anda se 
centra en los paises que ofrecen las •ejores cUidades especial•ente 
en el Dátil •oeglet-Noor•, producido en Argelia, cuya co•ercialización 
la lleva a cabo una e•presa estatal. 

Con una c.ilidad algo inferior, se encuentran las variedades 
procedentes de Irak, deno•inadas •Halawy y Zahidy•, seguidas del D.!lil 
•californiano•, que procede al parecer del Deglet-Hoor. 

Las i•portaciones españolas de d.! ti les se han •antenido al rededor 
de las 1500 tos. de 1979 a 1982. 

Un factor de c.!lidad que se to•a en cuenta, es la presentación 
del Dátil envasado para consu•o hnaL Asi 1 el D.Hil Calilorniano se 
presenta generahente tratado por exudación. 

No obstante la c.!lidad del Deglet-Hoor Argelino, con una 
.anipulación •inha y envasado en raci•o, es in•ejorable, tanto por la 
finura de la piel, co•o por su sabor de la pulpa y pequeño hueso. 

La producción de d.itiles en éste pais 1 se considera en 
desaparición, ya que el aprovecha•iento de las palueras existentes, se 
destina para la producción de artículos de pal11a y plantas de 
jardinería. 

Al ser el D.ihl un producto de consu•o •asivo en España, durante 
la época navideña, su ca1:1paña se produce durante los •eses de Octubre 
a D1cie•bre, quedando las existencias restantes en c.i•aras 
refrigeradas hasta el año siguiente. 

En éste país no se exigen nor.ias de c.llidad pau el dátil, solo 
se utiliza un criterio de buen estado e higiene nor•ales para 
cualquier producto a.li•enticio. 

Por otra parte, con respecto al Mercado Holand~s <Co•o parte 
integrante de los Paises Bajos>, no existe en éste, producción de 
d.ltiles. 

En éste país, el fruto se i•porta a granel en far.a fresca o seca 
y ya preparado en for•a dulce para consu•o in•ediato y en postre en la 
época de navidad. 

Hasta 1982, el vol(J•en de las i•porta.ciones se habían •antenido 
entre las 600 y 800 dl tns. 

Los Principales Proveedores fueron: Francia, E.U.A., Israel y 
I:ó.?;ic.=i-LuYP111burgo. Aqu~ cabe señalar, que Francia es el principal 
abastecedor, no porque tenga producción de D.ltil, sino porr¡ue, cuenta 
en Marsella con un centro de ree•paque y confita do de d.ltil procedente 
de H1nez y Argelia. 
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Aquí, las exportaciones se han incre•entado, pasando de 5:? •il 
tnS. en 1979 a 129 •il en 198:? y se han dirigido a otros paises de la 
CO•Unidad. 

En ::uanto al Mercado de la República Federal Ale•ana, se puede 
•encionar que, en 1962, los principales paí5t?s proveedores de d!ti les 
a éste país fueron en orden de i•portancia: Hine:, Irak y Francia, que 
juntos cubrieron el 83.:?~ de las i•portaciones totales. 

El d.itil es considerado por los i•portadores co•o una fruta de 
te•porada. Por ésta ra::On, la •ayor parte de las i•portaciones se 
realizan en pro•edio desde finales del •es de agosto hasta el •es de 
Novie11bre. 

El producto se i•porta durante los prit1eros i.eses del año hasta 
el •es de Octubre, es utilizado en un 90~-; por la Industria. 

Por su parte el consu•o privado se increMenta sensible•ente en 
los •eses de Novie•bre y Dicie•bre. 

Por ill ti•o, al igual que en los otros paises europeos, el réghen 
de i11portación es libre. No se requiere de licencia ni autorización 
•inisteri.tl para la i•portación de éste producto. 

Co•o se pudo haber visto, el D.itil es una fruta que se consu•e en 
Navidad, por lo tanto, su de•anda asciende considerable11ente de 
Octubre a Dicie•bre y se le e•pieza a i11portar desde el •es de Agosto. 

En cuanto a las Hor•as de C.\lidad de ésta fruta, no existe a6n 
en ning6n país europeo, una nor11a especifica para el D.itil. 

e) Mercado Nacional. 

e..) EMpaque y Presentación del D.itil en el nercado. 

La producción de D.itil destinada al Consu•o Nacional se dirige en 
su •avería a I•portanles nercados, co•o lo son: el de la Cd. de 
HerMosillo, Son., Chihuahua, Monterrey, el Bajío y la Cd. de México, 
en donde de ésta lll ti•a, se envía al Sureste del Pais. 

Asi 111is•o, ésta fruta se co•ercializa a nivel regional, estatal y 
local. 

La venta de D.itil en el Mercado de la Cd. de Mé1ico ( Central de 
Abasto5 ) , se reali::a al •ayo reo y al 11enudeo. Al •ayo reo, ésta fruta 
se vende a granel y e•paquetada en cajas de cartón de ltO c•s. de largo 
x 10 c11s. de ancho para el d.i.ti l grande, con un contenido total de 7 
Kgs. en pro•edio, y de 35 c•s. de largo x 20 c•s. de ancho para el 
D.itil chico, con un cor-t~nido de lit Kgs. en pro•edio. 
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Algunas de las presentaciones que son vendidas en el Mercado 
Nacional son las siguientes: D.ltil Fresco, Seco o Deshidratado, con 
Hueso o Deshuesado y Prensado. 

La c.Hidad que se requiere del D.!ti l Seco, en el Mercado, es que 
contenga un grado de hlt•edad aceptable, es decir, que la fruta no esté 
•UY reseca, ni enla•ada. 

Para las tiendas de autoservicio, los d.\tiles son e•pacados y 
presentados en cajas parecidas a las e•pleadas para vender chocolate, 
con un contenido de 775 g•s.; en bolsitas de papel celofan, con un 
contenido de 220 g•s.; en recipientes de pUstico, con un contenido de 
8, 9, 12 y 19 onzas, y en canastas de lujo con lltOO g•s., por dos 
Agroindustrias, i•portantes proveedoras de D.\til en la RepCtblica 
Mexicana: • Industria Agropecuaria Santa Anita • y la Agroindustria 
•Datilera del Desierto•. 

~H) Transporte. 

El D.\til se transporta ya e•paquetado de la Zonas de Producción a 
los diversos Mercados de la RepCtblica Mexicana y al Mercado de los 
Estados Unidos de Hortea•érica en Trailers. 

e..1."). Consu•o. 

El Consu•o del D.ilil en el Pais, es de De•anda Estacional. Esto 
es, por lo general durante la Epoca de Navidad, es cuando d.s se 
consu•e. Durante éste periodo dice•brino, las ventas de ésta Eruta se 
incre•cntan, pasando de 2 tns. vendidas en pro•edio al •ayoreo en 
todo el año a 5 tns. en una se•ana. 

El reducido Consumo Nacional de éste fruto durante todo el año, 
se atribuye al desconoci•iento de éste, por parte de la nayoria de las 
personas. Esta Eruta es adquirida ta•bién por Arabes y Judios 1 

radicados en el pais. 

En México, el D.Hil se consu•e •As Seco, en Dulce o Pasa que 
Fresco. Su harina es susceptible de conservarse por •ucho t.ie•po, y 
con ella se preparan ta•bién pan y galletas. 

e..v) Precios. 

En lo que respecta a los precios a que se cotiza ésta fruta en el 
Mercado es necesario señalar, que las estadisticas co•erciales con 
las que se cuenta, no distinguen los dc\tiles de cUidad superior con 
los de c.\lidad inferior, a pesar de la diferencia tan significativa 
del valor que existe entre a•bos. 
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Es;tudios al respecto en 1975, calcularon, que alrededor del 85-~ 
de las exportaciones •undiales eran de d.\tiles de baja c.\lidad sin 
deshuesar, un 13'; de d.itiles de c.Uidad •edia y de d.itiles deshuesados 
de cUidad selecta, y el 2:: restante de ditiles de c.1.lidad selecta sin 
deshuesar (MACACO, 1975). 

En cuanto a los precios a que se vendió el D.itil por Tonelada en 
las Zonas de Producción, durante el periodo estudiado, estos se pueden 
apreciar en el cuadro No. 21+. 

En el Mercado E1terior <Exportaciones e I•portaciones>, los 
precios del D.itil, en el periodo estudiado se puede observar en los 
cuadros 25 y 26. 

En la actualidad, en el Mercado de la Ciudad de Mé:tico, ésta 
fruta se ofrece al •ayoreo a un precio en pro•edio de S 16 1 000.00 el 
J::g. de D.itil chico y de aenor c.Uidad; y a S 22,000 .. 00, el Dcltil 
grande y de buena ccllidad .. El DJ.til Prensado se ofrece a S llt,000 .. 00 
el ~g. Aquí., cabe señalar que estos precios fueron ofrecidos al 
p6blico fuerd de la te•porada navideña, durante ésta, las 
cotizaciones de ésta .fruta se incre•entan en un 25X , respeUndose 
estas durante el año, hasta la nueva cosecha. 

En cuanto a los precios de ésta fruta, ofrecida en las tiendas de 
autoservicio y a co.erdar.tes •ayoristas, por la.. Indu~tria 

Agropecuaria •santa Anita• ( Productores de D.itil en nexica1i, Baja 
California Norte >, estos se pueden apreciar en el cuadro No. 27. 

ev >. Al•acenaje. 

El D.ltil es al•acenado en cuartos acondicionados, en los cuales 
la te•peratura es regulada. 

El At.acén esU constituí.do por cinco áreas: 

- Area de Hidratación y Deshidratación .. 
- Area de Li•pieza. 
- Area de Selección .. 
- Area de Deshuesado y Prensado .. 
- Area de E•paque .. 

En cuanto al Sec11do del Dátil, éste se lleva a ca~o de una •anera 
natural, esto es, exponiendo la fruta a los rayos solares .. 

ev1.). Canal de Co•ercialización. 

En la Gr.1.Hca No.3 se representa el Siste•a de Co•ercialización 
del D.1.til en el Mercado Nacional .. 
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CUADRO No. :s 

H E . 1 e o 

PRECIO DE [XPORTACION DEL DATil 

(1915•1990) 

A¡¡o Y ClAVCS f'RACCION VALOR VOLUMEN PRECIO 1'1tD. UNIDAD 
PAIS COMERCIAL 

CUS·DllS- > <uS·DllS. > 

(1515> 
Oll010DA08 DATIL f'RCSCO 23 605 " 617.0 o.u KGS. 

•• [.U.A . 22 ... 22 !117 .o 0.99 KGS. 
HS f'RANCIM "' 1 800.0 o.so KGS. 

080100A07 OATll SECO 200.0 O.OL ICGS. 

Cl BCllCE 200.0 D.04 KGS. 

(19961 
080100A06 OATIL f'RESCO "' "º '" 990.0 1.29 KGS. 

D9 CRNADA tJ "' • 400.0 1.60 KGS. 

•• [.U.A • 1ll 660 '" 110.0 1.32 KGS. .. RE'l'NO UNIDO 2 597 • 480.0 0.40 KGS. 

080100A01 OATIL SECO 3 OH 2 2SO.O 1.37 KGS. 

" JA PON ' º" 2 2SO.O 1.31 KGS. 

{ 19171 
080t00A06 DATil f'RCSCO '" 'º' 138 218.0 1.48 KGS. 

ce !!Fm~:'.. " L:"L :.~o.a.o 1.0J -.os. 

" [.U.A. '" '" 
,,, 792.0 1.42 ICGS. 

080100A07 ORTil seco . '" . 855.0 0.95 KGS. 

D9 CHNADA 2 '" ' 660.0 1.S8 KGS. 

" COSTA RICA ' '" ' 010.0 1 .68 KGS. 

•• E .U .A. "' 2 uo.o 0.08 KGS. 
07 PAICISTAN "' s.o 25.80 KGS. 

(1981) 
080,-10 DRTILES 215 01,3 132 092.0 1.63 KGS. 

Cl BCLICE " 290.0 0.07 KGS. 

" COSTA RICA 2 274 sao.o ¡,,55 KGS. 

•• [.U.A. 2'12 518 '" 13.L.O 1.62 ICGS. 

" JA PON 232 168.0 1 .Ja KGS. 

(19!19> 
OJS.O 1.89 ICGS. 0804•10 DRTilES 229 063 ,,, 

Cl BELICE 22 Jlli.O 0.07 KGS. 
ce BRASIL "'º S31 " 510.0 2. 73 ICGS. 

•• E.U.R. .. '" .. 119.0 1.28 KGS. 

(19901 
oao¡,-10 DATU.ES 2 "' ' 607 .o 1."7 KGS. 

•• [.U.A. ... 73.0 2.03 ICGS • 

" JA PON 2 'º' ' sao.o '·"º KGS. 
;..¡ wrm:o=untt 111 3<..0 .31.26 KGi. 

f'U[NfE; SCCOf'l. rnformacion de [aportaciones de los C.U.A. (1985•1990). 
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CUADRO No. 2b 

PRECIO DE IMPORTACIDfl DEL DATIL 

e 1qas-19901 

MO y FRACCION VALOR VOLUMEIC PRECIO MEO. PRECIO EN VALOR COl"lERC. UNIDAD 
CLAVES PAIS COl"IERC. CUS-DLLS, 1 . . 

<US-DLLSl 

e 1q451• 

()&OlAOOOl DATIL SECO 3 27S 1 ObS.4 3.07 1 136.5 1 212 9S& ._Gs. 
83 ARGELIA 1 011 q20.3 1.10 407.9 37S 3qo.1t KGS. 

"" E.U.A. 25 21,7 l. lS 1t2b.5 q 255.1 KGS. 
U5 REP.D.SUDAF. 3 

.., O.&q 330.1 1 122.3 •:Gs. ,. NO DECLARAD. 2 236 14:'0.0 16.b3 b 90&.q 62q ou.o KGS. 

e 1<1&b1 

(1q671• 

O&OlAOOOl OATIL SECO 6 bO'f 32 i33.!> Q. 2b 570.2 1& 6b4 642 t<GS. 

"" E.U.A. & bOq 32 733.S 0.2b S70.2 lta bó~ t.t.2 t:GS. 

"' 
11966) 

a 
()60lt.1001 DATIL FRESCO so 4q¿ lb 2b&.3 3.10 6 q47 .1 113 017 SlO t:Gs. 

G6 E.U.A. se,. 496 16 26-e.3 3.10 6 91*7.1 113 017 510 KGS, 

11q&91 

060't1001 OATIL FRESCO S4 327 SS 60&,0 1.05 2 7S7.3 153 67'1 1t00 t<:GS. 
G6 E.U.A, S4 327 SS "°"'·º 1.0S 2 757.3 153 a1q 400 KGS, 

O&Olt1002 OATJL SECO 16 13J 23 2SS.O 0.1& 2 Olt&.3 41 633 217 KGS, 
66 E.U.A. 16 133 23 255.0 0.7& 2 Olt&.3 47 633 217 KGS, 

119901 

06<>'<1001 DATIL FRESCO 5 92' s 677 .o 1.a- 3 O'tS.1 17 2tH 033 KGS. 
66 E.U.A. 5 924 5 677 .o l.°' 3 045.l 17 2&7 033 KGS. 

O&O'tl002 OATIL SECO 3 726 2 396.0 1.5b 1t 56& 10 qi.4 926 KGS. 
G6 E.U.A. 3 726 2 396.0 1.56 ' 5b6 10 944 926 KGS, 

No •• lll.•,.,•rPfl • cabo J111port•cipnes de D.lt1l en étote Mo. 

• El O.&t1l Fresco i.e l'flcu•ntr.1 c~lnóildo con otr•s fruta,i;, 

FlJENTE1 SECOFI. J11for•ac10n dl!' I111oport•c1ones de 109 E.U.M. (1965-19901. 
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2. REHTRBILIDAD DEL CULTIVO. 

Para poder conocer la Rentabilidad EconOmica de un Cultivo, es 
necesario a parte de hacer un Estudio de Mercado y ver su Viabilidad 
Comercial, tener presente Los Costos que éste va a implicar al 
Producirse, ast como las utilidades que va a generar, las cuales 
coinpensarian el Capital Invertido. 

Por tal motivo, en éste inciso se muestran los costos rijos (Con 
los que se cuenta en el Rrea de Estudio> ast como los Costos 
Variables, que se necesitará;n realizar para poder establecer una 
HecUrea de Palma Datilera <Aunque cabe senalar que son 10 has. las 
que se proponen cultivar en ésta región en un principio>, los cuales 
se senalan en los cuadros No. 30 y 34 

Por otra parte, es necesario que se tenga presente, que el DAtil, 
es una fruta que se empieza a Cosechar de 5 a 6 al'\os después de haber 
sido establecida la Palma. Ante ésta situación, durante estos primeros 
al'\os, la plantación necesita de sumos cuidados ya citados en el 
capitulo anterior, los cuales implican Gastos, que son set'lalados en el 
Estado de Pérdidas y Ganancias <Cuadro No 28> a realizarse para el 
quinto al'\o. 

Con la Venta de la Producción obtenida en la priinera Coseha de la 
Fruta, se va sólo a recuperar el Capital Inicial Invertido, y sólo se 
puede apreciar una rHnima Utilidad de: S 6'699 145 . 

No es, sino hasta el siguiente afta, cuando se empiezan a generar 
Rllos Ingresos. Ante ésta circunstancia, es i11tportante la elaboración 
de un segundo Estado de 'pérdidas y Ganancias para el ser.to ano (el cual 
se puede ver en el Cuadro No. 31>, donde se puedan apreciar ya las 
Utiliddt1t~s a obtcncr:;e en arios consecutivos hasta finalizar el Periodo 
de Vida de las Palmas que es en prontedio de 100 anos. 
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CUADRO No. 28 

SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL "MRRTIN ENCIZO". 

ESTADO DE PERDIDAS Y GRNRNCIRS PARA EL QUINTO ARO DESPUES 

DE HABERSE ESTABLECIDO LR PLRNTACION DEL CULTIVO DEL DRTIL. 

VENTAS 

VENTAS 

UTILIDAD BRUTR s-

GASTOS DE OPERRCION: 

GASTOS DE VENTA S'OOO,- 000.00 

GASTOS DE RDMINISTRACION 1 '000, 000.00 

UTILIDAD NETR 6'699, 14S.OO 

FUENTE; Est!maciones oropias en base a Información proporcionada 
por el Ing. Agrónomo Manuel ~:ac!~:. 

NOTA: Datos tomados para el Ano de 1991. 
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CUADRO No. 29 

SOCIEDRD DE PRODUCClON RURAL -M~~7:~: ENC!ZOR 

ESTADO DE COSTO DE PRODUCCION Y VENTAS DEL CULTIVO 

DEL DATI L PARA AÑOS DESPUES DE HABERSE ESTABLECIDO 

LA PLANTACION. 

MANO DE OBRA ( 1) 28'37S, ººº·ºº 

INSUMOS (2) 47'142, 8S5.00 

COSTO PRIMO 75'517, 855.00 

GASTOS DE PRODUCCION (3) 31'783, ººº·ºº 

COSTO DE PRODUCCION Y VENTAS s 107'300, 855.00 

íUENTE: Estimaciones Propias en base a los Datos Tomados 
del Cuadro No. 30. 
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NOTA: Datos tocn•do• para rl Al\o dr 1!1'.11. 



CUADRO No. 31 

SOCIEDAD DF P~ODUCCION RUR~L "~RRT!N ENC!ZO~ 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PARA EL SEXTO AílO DESFUES 

DE HABERSE ESTABLECIDO LA PLANTRCION DEL CULTIVO DEL DATlL. 

VENTAS 120'000, 000.00 

COSTO DE VENTAS 53'186, 571.00 

UTILIDAD BRUTA 66'813, 42S.OO 

GASTOS DE OPERACION 

GAS TOS DE VENTA s·ooo, 000.00 

GASTOS DE ADHINISTRACION 1'000, 000.00 

UTILIDAD NETA 
60'813, 42S.OO 

fUENTE: Estimaciones propias en base a InformaciOn proporcionada 
por el Ing. ~grOnomo Manuel Macias. 

NOTA: Datos tomados para el ano de 1991. 

1U 



CUADRO No. ~' 

SOCIEDRD DE PRODUCCIDN RURAL "MARTIN mene· 

ESTADO DE COSTO DE PRODUCCION Y VENTAS DEL CULTIVO 

DEL DRTIL PARA 6 A~OS DESPUES DE HABERSE ESTABLECIDO 

LA PLRNTRCION. 

MANO DE OBRA (1) 18'375, ººº·ºº 

INSUMOS (2) 3'028, 571.00 

COSTO PRIMO 21'~03, 571.00 

GASTOS DE PRODUCCION (3) s 31'783, 000.00 

COSTO DE PRODUCCION Y VENTAS SJ'186, 571.00 

FUENTE: Estimaciones propias en base a Los Datos Tomados 
del Cuadro No. 30. 
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CUADRO No. 34 

INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EL AREA DE ESTUDIO 

<COSTOS FI.JOS l 

(1991) 

NUMERO INFRAESTRUCTURA COSTO 

4 

2 

10 

2 

NOTR: 

TRACTORES $ 300'000, 000.00 

POZOS <Con Motor de * 10') $ 91t.'OOO, 000.00 

KMS. PE CANRL PE 
CONCRETO. $ 240'000, 000.00 

TRRtLEP.S $ 1 200'000, ººº. 00 

Los Costos de ésta Infraestructura son para el ano de 1991. 

Estos se senalan con el propósito de Que sirvan como base, 

para productores interesadas en llevar a cabo ·éstas 

Inversiones para establecer Plantaciones de Dátiles. 

Este Costo, incluye Los gastos en: Perforación, Bombas y 

Equipo de los Pozos. 
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A.. An.tlisis del Est•do de Pérdidas y G•n•ncias 
P•r• el Se1lo Año. 

De •cuerdo • l• Infor .. ción •rrojada por el Estado de Pérdidas y 
Gan.inci•s par• el Se1to Año, se puede percat•r, que se requiere de una 
Inversión Anual de: S 59'186 571 .. 00 para establecer una Hect.1rea de 
Palma D•tiler•,con lo cud, al Cotizarse el D.Hil de pri•era c.Uidad a 
t 15,000 .. 00 el (g. que es su precio •ctual •l •ayoreo, se obtendrían 
en 8 Tonehdas que produce una HecU.re.a, S 120'000 000.00, los que 
dejarian asi, una Utilidad de t 60'813 1t29.00 • 

Es conveniente señalar, que en el Est.ado de P~rdidas y Gdnancias 
·no se incluye Itapuestos, debido a que, l,¡s Utilidades que genera ria 

un• Plant•ción de 10 Has (S 608'13't 290.00J no coapen:.an los Ingresos 
requerido~ por el Fisco de la Feder•ción para pagar el I•puesto Sobre 
la Renta y por consiguiente, h Participación a las Trabajadores de 
las Utilidades. 

El Ingreso nini•o requerido en la actualidad en el Municipio de 
Caborca, es de, arriba de los t 800'000 000.00 Anuales. Sobre esto, 
c•be aclarar que, aunque, el fisco esté cobrando legal•ente el 35" de 
I•puesto Sobre la Renta para el r.a•o de la Agricultura, el Gobierno 
Fedeul otorga a los Productores Agrícolas, Bene.Eicios Fiscales, es 
decir Concesiones del SO!í a pagar sola•ente sobre sus utilidades, con 
la finalidad de que les sea a.is rentable producir. CCo•entarios de los 
Contadores P6bli cos: Qui ty de Balderra•a y Ra61 Sote lo.). 
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B. Estl .. cl{Jn de las Utilidades 

Es de gran Inter~s para este Estudio, tener un conocl•lento ús 
certero de las Utilidades por Hect6rea que obtendrtan los productores 
del lrea de estudio en el futuro, si se dFcidleran a establecer una 
Plantación Cmerclal del CUl tlvo del DUll. 

Asl, considerando que, el establecl•iento de ésta plantación se 
llevar• a cabo en el ano de 1992 1 la primera cosecha se levantarla en 
1997, por lo tanto, llevar a cabo Proyecciones, tt8ando CDMJ base, la 
•lniu utilidad obtenida en éste ano seria un error 1 pues con el totel 
de los fondos adquiridos con la priaera venta, se recuperarla solo el 
Capital Inicial Invertido. 

Ante hta sltuaclOn, es a.Is factible Proyectar las Utilidades 
partiendo del Sexto Rfto (1998), para poder apreciar tas ganancias a 
adquirir en 10 anos ús, tcaando C090 base, el Indicador del 
Coeficiente de Valor Futuro, y empleando la Tasa de Interés Bancaria 
para Inversionistas Vigente del 21t, ta cual va a carde con la 
Inflación que presenta la Econcmia Nacional. 

Asi pues, la estimación de las Utilidades a obtenerse en 10 anos 
aás, se pueden apreciar en el Cuadro No.35 y su comporh•iento. en la 
GrAflca Ho.4. 

Por Cll ti.a, es necesario tener presente que, asi COllO los Costos 
que se requieren realizar para establecer una Ha. de Pal.a Datilera se 
van a ir incrementando con el paso del tie91Po, los Precios a los que 
se Cotiza ~sta fruta en et rtercado en la actualidad, se van a ir 
elevando aCln Ms, ano con ano, debido a la reducida oferta que existe 
c!e éste cut tlvo a nivel nacional. 
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ARO 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

FUENTE: 

CUADRO No. 35 

ESTIMACION DE LAS UTILIDADES A OBTENERSE DE LA 

VENTA DEL DATIL EN 10 AROS MAS. 

(1999-2008) 

UTILIDAD ESTIMADA 

$ 73'584, 249.00 

$ 89'036, 941.00 

$ 107'734, 700.00 

$ 130'359, 000.00 

$ 157'734, 340.00 

$ 190'858, 570.00 

$ 230'938, 880.00 

$ 279'436, 060.00 

$ 338'117, 620.00 

$ 409'122, 340.00 

Estimaciones propias en base al Coeficiente de Valor 
ruturo y empleando la Tasa de Interés bancaria del 
21% para Inversionistas, 
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GRAFICA NO. 4 
ESTIMACION DE LAS UTILIDADES A OBTENERSE 

' EN DIEZ A~OS MAS 

UTILIDADES A OBTENERSE IMILL. DE PESOS) 
500 

400 

.,,2 
?/a 

300 

200 

2~6 

23~«ªª 
l5l169' 

167 73'4" 
130dJill :K 

107.7~ 
100 89.037 . .....« 

60.81373~i---

6.~8~ 
o'------'----"'---- l-----1,___ ___ 1 ____ ...i __ _J __ .._ _ _,_ _ _, __ ..__, 

19g7 19118 1g11g 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

AAOS 

FUENTE; ESfJMo\C10HE$ PAOP•A& EN BASE A.L 
COEFICIENTE DE .._LOR FUTURO ~CVI') 



C. An.ilisis de las Proyecciones 

Las Utilidades esti•adas para el periodo, 1999-2008, •uestran que 
el Ciiipital a invertirse en el banco <Utilidades obtenidas a partir del 
año de J.998>, Yiil incre•enUndose año con año .. 

Estos rendi•ientos que ofrece la banca al invertir cierta 
untidad de Capital a un deter•inado periodo de tie•po y a una cierta 
h.s.a de interés, sirven co•o base de co•paraciOn para verificar la 
rentabilidad de un proyecto de inversión. 

No obstante de esto, l•s Utilidades generadas de la alta 
cotización del DA.til en el Mercado, asi co•o del aprovecha•iento o 
venta de los v.istagos y de los •61 tiples beneficios que proporciona la 
Pal•era, tienen una oporlunid.ld de in~rsión •.is favorable que ésta 
opción. 

De ésta aanera, el co•portaaiento decreciente que pudiera seguir 
la tasa de interés bancaria anual para inversionistas, a lo largo de 
éste periodo, no tr•eria consecuencias negativas para los productores, 
puesto que es obvio, que estos no optarían por invertir su ca pi tal 
b•jo éstas condiciones; y por otra parte si los llegaría a favorecer 
a6n a.is, si ésta tasa llegara a presentar una tendencia creciente. 

Por 61 tiao, en éste Estudio no se pudo e•plear el Método de 
Evaluación del VAN, debido a que no se cuenta con una serie histórica 
de utilidades generadas por la venta del D.itil; así. que, la tasa de 
interés bancaria e•pleada para proyectiilr las ganancias obtenidas en el 
pri.er año (1998), seria h. •is•a para actuali:arlas. 
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IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Una vez que se ha planteado la proble•.llica existente en el Area 
de Estudio y visto las condiciones Físico-Geogr.i.ficas y 
Socio-Econó•icas de ésta, se juzga conveniente ir sustituyendo los 
cultivos que actual•ente se sie•bran en ésta <Trigo y Alfalfa>, por el 
de la Pal•a Datilera, pues éste representa una al terna ti va viable 
desde los puntos de vista: Fisiológico y Econó•ico <Por su Alta 
Rentabilidad). 

Así, desde el punto de vista Fisiológico, se considera un Cultivo 
Opti•o para aprovechar el Agua y los Suelos afectados por la presencia 
de cantidades ercesivi.s de sales, debido a su al ta resistencia a éstas 
concentraciones. 

To•ando en cuenta, que el Recurso Hidr.lulico Subterrdneo en la 
Región de Coyote-Costa es •uy escaso, debido a una sobreexplotación 
que se le ha venido dando d. lo largo de 20 años, para destinarlo 
al desarrollo agrícola y que esto ha repercutido •.\s seria•ente en la 
franja costera, trayendo co•o consecuencia la. intrusión de agu,¡ de •ar 
a los pozo5 localizados a lo largo de ~sta, el Distrito de Riego No. 
037, considera conveniente apartir de 1983 ir reduciendo año con año 
los grandes volú•enes de agua quP se extraen dPl ••rnto dCUÍ fpro 
a través de un Progra•a de Reducción gradual de Bo•beo. 

Asi pues, ante ésta baja disponibilidad de agua, se cree 
necesario ir sus ti luyendo los cultivos de AlfalEa y Trigo, debido a 
que estos e•plet1n grandes cantidt1des de éste vital líquido, y no 
obstante de esto, su5 rendi•ientos h.an ido decreciendo con el paso del 
tie•po, a causa de un.a 11enor resistenci.a por parte de estos, a al tas 
concentraciones de sales. 

En la actualidad, el Distrito de Riego No. 037, autoriza extraer 
de cada uno de los po¡os que se locali~an en el Area de Estudio, u:¡ 
volll•en de: 1+81,l+OO • •nuales, es decir 1 un total de: 962,800 • 
anuales. 

Del cual, los cultivos antes señalados, en una extensión 
superficial de 30 y l+O has., e•ple.in una cantidad de: 1+20,000 y 
21+0,000 •ª anuales por h.a. respectiva•P.nte. 

Ahora bien, si es cierto que la Pal•a Datilera requiere de una 
L.i•ina de Riego de, 2 a 2.5 •ls. anuales por h•. 1 es decir, de un 
volú•t:ll d~ 25,VOO .• /ho11. dt:!p~ndicndo de 1.~ C.t.r.tcl~ri!>l.ict115 Fi5ict11s y 
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Qu'•ica.s del Suelo, para un buen desarrollo y crecutento del fruto, 
es cierto la.•bién, que la proposición de establecerla, se apoya en su 
Alta Rentabilidad. 

Es iaportante hacer notar, que si bien, el Costo para establecer 
una Hect.1rea de D.1til, es •UY elevado, co•o se pudo apreciar ya en el 
Cuadro Ho. 28, su recuperación se realiza al Cuarto o Quinto Año, con 
el Aprovechaaiento <Estableci•iento de •As has. de D.ltil> o la venta 
de V.lstagos, y es hasta el Sexto Año, cuando se obtienen las 
Utilidades generadis por la Venta del fruto .. 

De ésta •anera, con el Estableci•iento de una Plantación 
Co•ercial de Pal•a Datilera, con todos los cuidados que ésta requiere, 
se obtendr:ia por ha., a.l venderse la fruta, una Utilidad de : 
S 60'613, lt29.00 anuales. Lo que, con ltO has. de Trigo, sólo se 
obtienen: S 32'200,000.00 y con 30 has. de Alfalfa: S lltO'lt00,000.00 
de Utilidad. Esto es, S 805 1 000.00 de ganancia por ha. de Trigo y 
s 1t•6eo,ooo.oo por ha. de Al.EaUa. 

De todo lo anterioraente planteado, queda claro que, con 10 has. 
que se considera conveniente establecer en un principio, se obtendria 
una Utilidad de $ 608'13lt 1 290.00 1 esto es, un poco •.is del triple de 
lo que se obtiene en 70 has. por los dos cultivos antes señalados. 

Es necesario aclarar que en ésta Area seria U.clible cultivar en 
un periodo posterior a ésta pri11era plantación, 10 has. a.is, 
sola•ente, debido a que la cantidad de Agua autori:::ada a extraer de 
cada pozo, va a ir d1s•inuyeni..lo año con .!::::'o con el Hn de evitar que 
se vacíe el al•acena•iento subterr.lneo. 

Así. pues, para 10 has. de D!til, se requiere de un volC!aen de: 
250,000•3 anuales de éste insuao, quedando libres: 712,800 •ª, que se 
e•plear:ian para seguir cultivando Trigo y Alfalfa en 60 has., si as:i 
se cree conveniente. 

Con esto queda ria en parte co•probado, que 10 has., son 
suficientes para obtener ganancias considerables e ir reduciendo el 
volC!•en de Agua extra:ido. 

Ahora bien, el no plantear conveniente sus ti luir de golpe estos 
cultivos por el de la Palaa Datilera, es con el propósito de que los 
productores se den cuenta con el paso del tie•po, de éstas favorables 
ventajas econó•icas, que traería el cultivar estas 10 has. de D.\til, 
en to•paración con los bene.Hcios obtenidos hasta ahora con ltO has. de 
Trigo y 30 de Al.falfa. Así co•o del cada vez •.ls bajo rendi•iento que 
se obtendr.\ de estos en un periodo de tieapo no auy largo, debido al 
cada vez •.is alto contenido de sales, ocasionado por la Intrusión 
Salinct 1 y GUt? al fin de cuentas, esto va a orillar a que los 
productores tengan que abandonar éstas ti~1·ra.s pO!'QUP ya. no van a 
poder ser redituables. 
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Asi h•bién, es •uy í•portante señalar que,con la introducción 
de éste cultivo se aprovechar.\ ta•biénla lniraestructura de Riego, 
con l• que se cuenta en el Area. Pero en ésta, es de vital i•portancia 
llev.u a cabo un aprovecha•íento •.\s eficiente del agua, evi Undo de 
ésta •anera, su pérdida a causa de la excesiva evaporación que se 
presenta en ésta zona. Para poder dar solución a ésta proble•.1.tica, se 
sugiere •odiHcar el siste•a de conducción del Riego por Gravedad, 
desde la Juente de aprovech.Híento hasta el .\rea cultiva da por •e dio 
de tubería. 

Ahora bien, la Paba Datilera, es ta•bién factible desde el punto 
de vista Económico, porque no obstante de que ofrece •CJltiples usos 
co•ple•entarios que bene.Eician a quienes la producen, cuenta con un 
Mercado Nacional e Internacional. 

A pesar de que, en el Continente A•ericano, los E.U.A., cuenten 
con grandes extensiones de Plant:i.os Co•ercíales, en nuestro País, se 
encuentran ya establecidos, en los estados de Baja California Harte, 
Baja California Sur y Sonora, Plantaciones Co•erciales. 

A5i 1 los productores de Meiicali, en Baja California Norte y San 
Luis Ria Color.a.do, en Sonora, 5Dn los que en •ayor porcentaje 
actual•ente estiin cubriendo la De•anda de ésta Eruta a nivel nacional. 

Co•o ya se ha señalado en el Ca pi tul o IX, la producción de ésta 
fruta en nuestro país, s6lc alc,.nza para abastecer la De•anda Interna, 
la cua 1, con respecto a otros cultivos es poco, debido al 
desconoci•iento que tiene la ••yoría de la gente de su al to valor 
nutricional. 

Las Exportaciones que se realizan son de un VolQ•en •UY reducido, 
en co•paración a las llevadas a c•bo por otros paises (co•o los 
Asi.\licos). 

As:i pues, el r1ercado Mexicano de éste cultivo no cuenta con una 
•Oferta Disponible• para el r1ercado Exterrio, debido a que se necesita 
de un buen volCJ•en para satisfacer la De•anda requerida de los Paises 
!•portadores, los cuales solicitan h•bi.én de un" buena cUidad de la 
fruta y de precios que se ajusten a las cotizaciones establecidas por 
los paises participantes <!•portadores y Exportadores) en éste 
Co•ercio. 

Ante ésta situación, es necesario pues, que se incre•enle la 
Producción de D.ltil en nuestro pa.:is, para facilitar el que se 
acrecienten, año con año las exportaciones, las cuales traerian •.\S 
ga.nandas a. los productores, pues se a•pliar:ia el Mercado de ésta 
fruta. 

Ade•.\.s de que las DivisiiS gerieradas por éstas, reperc.utirian 
hvorable•ente en Ja balanza co•ercial del sector a.gricola y por lo 
h.nto en la Econo•:ia Haciond. 
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Después de todo lo expuesto an1:erior•enh•1 se considera 
conveniente establecer Plantaciones con Variedades Co•ercial•ente 
conocidas co•o la Medjool, la t::hadrawy, Kwstawy y Halawy, las cuales 
se adaptan bien a las condiciones cli•·Hicas prevalecientes en el 
.lrea, ade•.1.s de que asegurarían de un 90 a un 100" de sus cosechas a 
los productores. 

Para esto, es necesario que éstas plantaciones cuenten con un 
buen •anejo. Esto es, que exista un constante apoyo técnico e 
industrial por parte de personal fa•iliarizado con el cuidado de éste 
frutal. 

Aqui cabe hacer •ención ta•bién que, antes y Después de 
establecer una plantación de éste o de otros cultivos, es su•a•ente 
indispensable recuperar la fertilidad de los suelos, e•pleando Abono 
Verde <Alfalfa y Trebol Dulce) y Estiércol. En cuanto al e•pleo de 
éste pri•ero en el Area de Estudio, sería conveniente destinar un 
deter•inado volÍl•en de la producción que se obtiene de Alfalfa a la 
fertilización org.lnica de ést.a superlicie cul Uva.ble. 

Desde otra perspectiva, se sugiere el establecidento de éste 
cultivo, en el Area, debido a que se podría contar con el Capital 
requerido para establecer una Plantación por •edio del Financia•iento 
privado y de .lquel que otorgarían las Instituciones enca•inadas a 
apoyar la Producción Agropecuaria, co•o lo es el fIRA. 

Este financia•iento se obtendría ta•bién después, para instalar 
una Planta Beneficiadora bien consti tuída <Agroindustria) para ésta 
fruta, gracias a la Ventaja de que en el Municipio, los productores se 
encuentran bien organizados para llevar a cabo la Producción, 
Procesa•iento y Co•ercialización de sus Productos Agropecuarios. 

Por 61 ti•o se puede rec.alcar, que nos encontra•os ante una 
proble•.1.tic• existente en algunas Areas pertenecientes a las Zonas 
Aridas del País, y que ~sta crítica situación se presenta spbre todo 
en los Distritos de Riego situados en las Costas. 

Asi pues, son los productores agropecuarios de éstas zonas, los 
que tienen la opción de llevar a cabo o no un aprovecha•iento racional 
de estos valiosos recursos naturales que han sido dañados a lo largo 
de •uchos años, ante un aUn de explotarlos des•esur.ada•ente. 

Razón por la cual, en el presente Estudio de Investigación, se 
sugiere ya, una de las •uchas alternativas que existen para aprovechar 
óptha•ente el Agua y el Suelo, sin dejar de percibir de ellos 
cuantiosos beneficios econó•icos para loa seres hu•anos, si estos los 
saben cuidar. 
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