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OBJETIVO. 

Con la realizaci6n de este trabajo de tesis, mi objetivo -
primordial es el de la obtenci6n de un An4lisis-Econ6mico compa
rativo de los dos polos m4s importantes en el desarrollo de· la -
Agricultura en el Estado de sinaloa. A la vez constituye un in-
tento por caracterizar la estructura agraria a partir de estos -
dos polos presentes en el campo. Para lograr este an4lisis, obt~ 
ve las siguientes variables, las cuales fueron la base en el pr2 
ceso analltico que se desarrolla a lo largo de este trabajo: ca
racterlsticas generales del Estado, superficie laborable y cose
chada; rendimientos, insumos utilizados y las etapas del proceso 
de comercializaci6n de los productos agrlcolas y las variables -
que pudieran afectar a este proceso 

HIPOTESIS. 

considerando el alto grado de la agricultura en el estado -
de Sinaloa, el siguiente trabajo considera o parte de la hip6te
sis en la cual existe gran participaci6n de la agricultura eji-
dal, la cual se debe de encontrar, creo yo, superior a muchos e~ 
tados en factores como: rendimientos, mecanizaci6n, organizaci6n, 
utilizaci6n de insumos, comercializaci6n, etc. 
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IHTRODUCCION 

Desde hace algunos años, la agricultura nacional ha sido 
causa de diferentes reacciones y enorme 1nter4s entre loa estudi~ 
sos de este sector; lo que ha provocac!o que sobre el campo y los . 
campesinos se haya escrito una gran cantidad de libros y arttcu-
los, siendo este trabajo de tnvestigaci6n (Tesis}, una pequeña -
contribuci6n a la amplia bibliografla existentes sobre la a~ricu! 
tura mexicana. 

Los dltimos cuarenta años, han significado cambios dr4s
ticos en la vida nacional: un crec1.Jlliento acelerado de la pobla-
ci6n acompañado bien como causa, ya como efecto, de una urbaniza
ci6n progresiva del pala¡ un activo proceso de industrializaci6n, 
etc. La agricultura no ha escapado a esa din&mica general, pero -
su movimiento ha ido en retroceso; siendo una de las excepciones 
el Estado de Sinaloa, en r.enor grado que el resto del territornio 

.nacional. Es por eso la illlportancia que creo tener, al investigar 
la agricultura sinaloense. Partiendo de la hip6tesis de la rele-
vancia de la agricultura ejtdal, acm1pañada de la privada; a la -
vez este trabajo hace lnfasis en el excelente desarrollo de los -
distritos de riego, los cuales significan un ejemplo de la agri-
cultura iiioderna, 

Esta investigac16n sigue los si~ientes pasos: en primer 
lugar se presenta una descrtpct6n general de las caractertsticas 
existentes en el estado.En segundo t4rmino una s1ntesis de las c! 
ractertsticas y. ~ontrastes de la Aqricultura F.jidal y Privada. El 
tercer punto comprende la clasif.tcaci6n de los Distritos y la su
perficie trabajada y cosechada en la entidad. El cuarto punto, e!_ 
plica los rendimientos obtenidos, los precios de algunos produc-
tos agrícolas y los efectos de la inflacidn sobre estos, finali-
zando este punto con los ina1Jr10s utilizados (inversi6n}. Por dlt~ 
mo describo las etapas y los canales de comerctaltzaci6n de aMbos 
tipos de agricultura. 

En el a~ndice se añade el contenido de los cuadros uti-
1 izados en el transcurso del siguiente trabajo. 
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1.- CARACTERISTICAS 

su &rea limítrofe comprende 58, 092 J<Jn2 , lo que represente 
el 2.97\ del total Nacional, ocupando ast el decimos4ptimo lugar 
en relaci6n a este. Cuenta con una superficie insular de 608 l(m. 

y una plataforma continental de 17 751 Km. par su situaci6n geo
gr&fica se divide en dos grandes zonas, que comprenden toda la -
zona de la costa y la regi6n media del Oeste y las planicies de!_ 
cendientes que forman las estribaciones de la Sierra Madre Orie~ 
tal. 

Sinaloa form6 parte del Estado de Occidente junto con Sono
ra, confome el acta constitutiva de la Federaci6n del 31 de ene
ro de 1824; adquiri6 su soberanta el 14 de octubre de 1830 me--
diante decreto firmado par el presidente de la repdblica Anasta
sio Bustamante y el Secretario de Estado Don Lucas Alam4n. 

sus principales municipios son respectiva111ente en exten---
si6n: s. de Leyva, Badiraguato, Choix, Ahmne.y Culiac4n. Ñien--
tras que en pablaci6n son los siguientes: Culiacln, Mazatl4n, -
Ahame, Guasve, etc. 

CUAJ>RO No. 1 

Extensi6n Territorial segdn Municipio 

Municipio Kms. Participaci6n \ 

Total 58 092.0 100.0 

~ 
Ahorne 4 342.9 1.5 

El Fuerte 3 843.0 6.6 

Choix 4 512.4 7.8 
Guasa ve 3 464.4 6.0 
Sinaloa 6 480.4 10.6 

!continua) 

Cabecera 
Municipal 

Mochis, Los 
El Fuerte 
Choix 
Guasa ve 
Sinaloa 
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~ 
Angostura l 447.6 2.5 Angostura 
1>adiraguato 5 664.85 10.l Badiraguato 
culiac4n 4 758.9 8.2 Culiac!n 
i-~ocorito 2 405.5 4.1 Moco rito 
Navolato 2 285.0 3.9 Nava lato 
Salvador A. 1 197.5 2.1 Guamuchil 

~ 
Cosa la 2 665.l 4.6 Cosala 
Concordia 1 524.l 2.6 Concordia 
Escuinapa 1 633.2 2.8 Escuinapa 
Mazatlán 3 068.5 5.3 Mazat14n 
Rosario 2 753.33 4.7 El Rosario 
San Ignacio 4 650.9 e.o San Ignacio 

~·uente: s. P. P. 
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2) ACTIVIDAD ECONOMICA POR ZONAS 

zona Norte.-
La Agricultura de riego es considerada la principal activi

dad, explotaci6n que incluyen principalmente cultivos de Tomate, 
Papa, Pepino, sorgo, Trigo, Caña de Azdcar, Soya, Frijol, C4rta
mo, Algod6n y Arroz. Actualmente la planta industrial in
cluye 76 empresas en Ahorne, 22 en Guasave y 6 en El Fuerte. La -
pesca merece singular importancia por la potencialidad de sus r! 
cursos; esta actividad se lleva a cabo en bahtas y esteros de -
los municipios de Ahorne y Guasave y, en El Fuerte en los vasos -
de las presas. La estructura comercial ue mayor importancia se -
localiza en los Mochis y en la ciudad de Guasave. 

zona Centro.-
En la zona la economta gira en torno a la agricultura de -

riego, por lo que la planta industrial esta representada b4sica
mente por unidades que procesan materias primas procedentes del 
campo. 

En 1984, la mediana industria se distributa de la siguiente 
forma: 106 unidades en Culiac4n, 12 en Salvador Alvarado, 7 en -
Angostura, 10 en Navolato, 3 en Mocorito y 3 en Badiraguato. 

AsS: como la agricultura, la pesca ocupa tambiGn un lugar 
preponderante en la vida econ6mica de la regi6n. El comercio or
ganizado se ha establecido preferencialmente en Culiac4n y Guam~ 
chil. 

zona Sur.-
Por ser la agricultura de temporal, dicha actividad no tie

ne gran significaci6n; en contraparte; en el Turismo, la Pesca, 
la industria, la fruticultura, la Silvicul.tura,·. la Ganaderta, y 
la MinerS:a que son actividades que fomentan la economta de la r! 
gi6n. 

En esta porci6n del estado sobresale como polo de desarro--
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llo el puerto de Mazatl4n que concentra el comercio organizado, 
77 establecimientos industriales, el Turismo, la Pesca y diver
sos servicios; por lo cual es una de las regiones del pa!s con 
bajas tasas de desempleo. 
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3) COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

3.1.) Carreteras.-
Considerando el estado de Sinaloa de los m4s desarrollados 

en diferentes actividades econ6micas; sin embargo este desarro
llo no se ha reflejado en el crecimiento proporcional de la red 
de carreteras en el Estado. 

El porcentaje de Kil6metros pavimentados en ·la entidad re
presenta unicamente el 22.5i del total de caminos. En cinco 
años este concepto se ha incrementado unicamente el 9\. 

Las principales carreteras en la entidad son: la carretera 
Internacional {cruza todo el Eatado) y la carretera Mazatl4n-D~ 
rango. 

CUADRO No. 2 

Longitud de la Red de Carreteras. 

Año Total Pavimentada Revestida Terracer!a 
1979 10 340 2 279 3 310 4 751 

1980 10 340 2 289 3 310 4 741 

1981 11 082 2 497 3 834 4 751 

1982 11 082 2 497 3 834 4 751 
1983 11 082 2 497 3 834 4 751 

Fuente: S.A.H. y O.P. 

3.2.) Ferrocarriles.-
En cuesti6n Ferroviaria, el estado se encuentra a un buen -

nivel nacional, siendo una de las pocas entidades en el pa!s; el 
cual la gran mayor!a de los municipios se encuentra comunicados 
por el Ferrocarril. 
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La principal ruta que transita por el estado, ea la del f~ 
rrocarril del Pacifico. Loa municipios m4a importantes en tran
sito de trenes son: El Fuerte, Guaaave, Mazatl4n y Culiac&n; 
los cuales representan mas del 60' de longitud de kil6metros de 
la totalidad del estado. 

e u A D R o No. 3 

Estaciones y Longitud de la Red Ferroviaria. 

Municipio Ho. de B•taciones Longitud (Kmsl 
Batado 56 818.2 
Ahoiae 2 20.0 
Angostura 2 38.l 
<.'uliacan 11 124.4 
Choix 3 85.0 
Elota 3 80.0 
Eacuinapa 5 64.9 

El Fuerte 8 151.13 
Guaaave 5 34.7 
MazatUn 5 79.9 
Rosario 4 53.4 
Mocorito 3 34.4 
Salvador Alvarado 1 21.6 
san Ignacio 3 45.l 
Sinaloa de Leyva 2 28.8 

Fuente: Ferrocarril del Pacifico S.A. de c.v. 

3.3.) Aeropuertos.-
Actualmente el Estado de Sinaloa cuenta con dos Aeropuertos 

Nacionales (Culiac&n y los Mochis) y un Aeropuerto Inter.nacional 
(Mazatlánl; adem!a se tienen 61 campos de aterrizaje de regular 
importancia. En los Gltimos años se ha incrementado considerabl~ 
mente el n11mero de pasaje y la cantidad (toneladas) de carga --
transportada por la aviaci6n en el estado de Sinaloa. 

" r 
I 
f 
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4} CARACTE~ISTICAS CLIMATOLOGICAS DE SINALOA. 

Bas4ndose en el sistema de clasificaci6n climatol69ica de -
Koeppen, modificado por Enriqueta García 119641, se identifica-
can en la entidad los siguientes tipos climatol6gicos: 

A partir del paralelo 24°, sobre la costa hacia el extremo 
noroeste del Estado, se registra un clima seco-des4rtico, con -
una temperatura media anual de 22ºC, con lluvias de verano y muy 
extremoso. 

A lo larqo de la llanura costera, en la faja donde se ubica 
la agricultura de riego, se presenta un clima seco-desfrtico. 

Hacia el Oriente se encuentra otra faja comparable a la an
terior, con las mismas caracterlsticas climatol6gicas pero menos 
seco, m•s bien estepario. 

En la parte m•s baja de la sierra se localisa el clÍllUl mas 
seco de los c4lidos sub-hGmedos, con lluvias en verano, e~tre1110-

so.· 

La superficie reducida con los lfmites con Chihuahua y las 
estribaciones con la sierra, hacia al Sureste y bajando a la CO,! 

ta, a la altura de Mazatlan, se presenta un clillla c4lido con t8!! 
peratura media anual de ls•c, y con un regimen de lluvias en ve
rano. 

El clima templado sub•hGmed9,con lluvias en verano, ea pre
..;01.1inio de una reducía porci6n hacia el Noroeste y en los lhli-
tes con Chihuahua. 

Al oriente del territorio y hacia la sierra se encuentra 
una faja de clima c•lido sub-hdmedo con lluvias en Verano. 

Por Gltimo, se localizan dos .zonas: Una al Noroeste con los 
límites con Chihuahua y otra al sureste colindante con Ourango -
con un clima templado con temperatura media anual de 18ºC, y 11~ 
vías en verano. 

' 
r 



MUNICIPIO 

Ah-e 
Angostura 
Badiraguat.o 
concordia 
Cosall 
CUliac4n 
Choix 

Blota 
~scuinapa 

Fuute, El 
Gua•ave 
Ma:Htl4n 
Mocorit.o 
Rosario 
salvador Alvarado 
san Ignacio 
Sinaloa 

CUADRO 

TEMPERATURA 

(GRADOS 

MAXIMA 

44.0 
u.o 
U.5 
40.0 
u.o 
41.7 
47.0 
41.0 
42.0 
46.0 
45.0 
35.0 
u.o 
u.o 
40.0 
49.5 
44.5 

No. 4 

ANUAL 

CEN'l'RJ:GRADOS) 

MINIMA MBDIA 

3.0 25.0 
2.0 24.2 
2.0 24.5 

2.0 24.6 
0.4 24.3 

-2.0 23.8 
-1.5 35.0 
3.0 25.3 
7.5 26.0 

-4.5 25.1 
-1.0 24.J 
5,9 24.0 
0.5 24.2 
5.0 22.2 
o.o 22.4 
2.0 24.9 

-o.s 24.1 

FUBNTE: Secci6n de Metereolog!a, Representaci6n Estatal. SARH. 

13 
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l. CARACTERISTICAS DE LA AGRICULTURA EJIDAL. 

l.l. Objetivo de la Producci6n Agrlcola.-

El concepto de agricultura ejidal engloba a aquel sector de 
la actividad agropecuaria nacional donde el proceso productivo -
es desarrollado por unidades de tipo familiar (en la mayorta de 
los casos), con el objeto de asegurar ciclo a ciclo, la reproduE 
ci6n de sus condiciones de vida y de trabajo 6, si se prefiere, 
la reproducci6n de los productores y de la propia unidad de pro
ducci6n. Esto es, tratar de satisfacer las necesidades de la un! 
dad agrtcola (familias y trabajo). 

Al evaluar los resultados econ&aicos de uno o mas ciclos en 
las unidades ejidsles aplicando los conceptos convencionales de 
costos de.factore,,se concluye en la gran mayorta de los casos, 
que dichas unidades incurren sistematicamente en pfrdidas de me
nor o mayor magnitud. En otras palabras, cuando en la evaluaci6n 
de los costos de este tipo de unidades se emplean: a) los pre--
cios del mercado para imputar la renta de la tierra; bl el sala
rio para estimar el costo de la 111&no de obra familiar empleada; 
cJ Los precios a los que son comparados sus productos son la ma
yorla de las veces inferiores a los establecidos en el mercad9,y 
cuando en la valoraci6n del producto se suma lo vendido a lo au
toconsumido, valorado a precios del mercado, la diferencia entre 
el valor del producto y costos ast calculados suele resultar, -
con gran frecuencia negativa. 

1.2) Origen de la fuerza.de trabajo.-

La unidad ejidal es, simult4neamente, una unidad de produe
ci6n y de consumo donde la actividad productiva es inseparable -
de la actividad dom~stica. En ella, las decisiones que se refie
ren al consumo son inseparables de las que afectan a la produc-
ci6n, y esta dltima es emprendida sin empleo de fuerza de traba-
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bajo asalariada (neta), en su gran mayoría de los casos. 

El representante de la unidad ejidal (jefe de familia) ad
mite la necesidad de la fuerza familiar disponible y debe enco~ 
trar ocupaci6n productiva para todos ellos. Una de las peculia
ridades de los ejidos, es la de aprovechar fuerza de trabajo -
que no serta susceptible de valorizaci6n (es decir, de crear v~ 
lores) en otros contextos productivos. Me refiero tanto al tra
bajo de niños, ancianos y mujeres; como el empleo asistem!tico 
del tiempo sobrante del jefe de familia y de sus hijos adultos 
en edad activa. En esto radica, entre otras cosas, la capacidad 
de la unidad familiar de entregar al mercado productos a pre--
cios sensiblemente inferiores a los que se necesitarían para in 
ducir la producci6n empresarial o a la producci6n agrícola pri
vada. 

1.3) Tecnoloq!a usada durante el Proceso de Producci6n Agr!cola. 

La intensidad en el uso de factores -dado el volumen dispo
nible de estos y el nivel tecnol6qico- est! determinada por el -
grado de satisf acci6n de las necesidades de la familia y de la -
unidad productiva, as! como las deudas y compromisos con terce--
ros. 

La necesidad de valorizar el recurso m!s abundante de que -
dispone la economía ejidal (mano de obra), unida a la presencia 
general o local de tdrminos de intercambio desfavorables para -
los productos de la agricultura ejidal en los intercambios mer-
cantiles, son la causa de una tendencia a la reducci6n al m!nimo 
indispensable de la compra de insumos y medios de producci6n. E! 
to da lugar a que la intensidad de medios de producci6n por tra
bajador, o de insumos adquiridos por unidad de producto o por -
jornada, sean generalmente muy inferiores a los de la agricultu
ra empresarial o privada. 
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1.4) Destino del Producto.-

La economta·ejidal no constituye una economla natural o de 
autoconsumo o aut4rquica desde el mollento en 'lile una proporci6n 
variable de los elCl!lt!ntos materiales de su reproducci6n -tr4te
se de insumos o de productos de consumo final- deben ser COlllpr~ 
dos por dinero, en el mercado. Por ese 111>tivo, la unidad ejidal 
se ve obligada a participar en el mercado de bienes y servicios 
COlllO oferente de productos y/o de fuerza de trabajo. 

Cuando el producto o los productos vendidos son los miSIDOs 
de la dieta b4sica (Mata, Frijol, Trigo, etc.), el campesino no 
define, en el mQlllento de la cosecha, la cantidad que destinara 
al autoconswno, aino que va saeando a la venta pequeños lotes -
de lo cosechado a medida que se le van presentando las necesid!!, 
des de c0111prar y de pagar. 
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2) CARACTERISTICAS DE LA AGRICULTURA PRIVADA. 

2.1) ~l objetivo de la Producci6n Agr!cola.-

El.objetivo central ·de la producci6n y por lo tanto, el cr! 
terio con el que se ha detexminado el qu~. el cu4nto, el c6mo .y 
el para qu€ producir, es la obtenci6n de, por lo menos, la gana!!_ 
cia media cuyo destino es la acumulación. 

2.21 Origen de la Fuerza de Trabajo.-

Las relaciones de parentesco no tienen ni el menor vfnculo 
con las de producci6n. Es decir, no existe lo que se denomina el 
compromiso laboral con la fuerza de trabajo. 

2.3) Tecnologfa utilizada Durante el Proceso de Producci6n·Aqrf
cola. 

Alta intensidad del factor capital y mayor producci6n de i!!. 
sumos comprados en el valor del producto final. 

Tambi€n, las consideraciones sobre riesgo e incertidumbre -
tienen un car4cter estrfctamente probabilfstico en el sentido -
de que se integran al proceso de la toma de decisiones con el C,! 

r4cter de las relaciones entre magnitudes de ganancia esperada y 
probabilidades asociadas a cada magnitud. 

2.4) Destino del Producto.-

La producci6n es exclusivamente mercantil (aunque se les d~ 
ja un margen a algunos cultivos para consumo interno de la uní-
dad), en el sentido de las decisiones del que y el c6mo producir 

nada tiene que ver con el consumo de los productores y de sus f~ 
milias. 

t 
1 
l ¡ 
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3) PRINCIPALES CONTRASTES ENTRE LA AGRICU!! 
TURA EJIDAL (CAMPESINA) Y PRIVADA 

- Objetivo de la 
producci6n agrl
cola. 

- Origen de la -
fuerza de traba
jo. 

- Tecnologla ut! 
lizada durante -
el proceso de -
producci6n agr!c. 

- Destino del -
producto. 

AGRICULTURA EJIDAL 
Reproducci6n ~e la un! 
dad agrícola y de la -
familia dedicada a la 
producci6n. 

FUndamentalmente fami
liar y en ocasiones i~ 
tercllllhio reciproco -
con otros ejidos; poco 

e11pleo de fuerza de 
trabajo asalariada. 

Alta intensidad de ma
no de obra, baja dena! 
dad de capital y de i~ 
sumos comprados en el 
mercado. 

Parcialmente mercantil 
Parcialmente a tiendas 
del gobierno. 
La mayor parte se queda 
dentro de la unidad --
agdcola. 

AGRICULTURA PRIVADA 
Mazimizar la tasa -
de ganancia y la -
acumulaci6n de cap! 
tal. 

Totalmente asalari.! 
da. 

Alta intensidad de 
capital y mayor pr_2 
porci6n de insumos 
comprados en el va
lor del producto f! 
nal. 

Mercantil. 



C A P I T U L O III 

s u p e r f i e i e L a b o r a b l e y C o s e e h a d a 
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INTRODUCCION.-

En el Estado de Sinaloa, el sector agropecuario representa 
el 22.04\ del Producto Interno Bruto estatal; ocupando el segu~ 
do lugar en participaci6n, unicamente por abajo del sector Res
taurantes y Comercio, el cual tiene un 25.94t del total. 

Del total de la participaci6n de la actividad agropecuaria, 
el 16.35• corresponde unicamente a la agricultura, siendo al 
igual que el comercio las dos actividades m4s representativa. -
del PIB. 

La Agricultura en el Estado se encuentra dividida en seis 
distritos de riego y cuatro distritos de temporal (estos puntos 
se explican mas ampliamente en el siguiente punto). 

A nivel nacional el Estado de Sinaloa se localiza entre los 
cinco primeros estados agr!colas en producci6n y productividad. 

¡ 
l 
~ 
r 
¡ 
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1) DISTRITOS AGRICOLAS EN EL ESTADO DE SINALOA 

A continuaci6n se presentan los resultados de la producci6n 
agr!cola en el estado de Sinaloa por distritos para un per!odo -
que abarca 4 años agr!colas 11980-84) de riego y de temporal. T! 
les distritos son los siguientes y abarcan los municipios que se 
indican: 

Distrito de Riego t 10.- Angostura, Mocorito, Culiac4n, N! 
volato y Salvador Alvarado. 

Distrito de Riego i 63.- Guasave y Sinaloa de Leyva. 

Distrito de Rieqo t 74.- Angostura, Salvador Alvarado y -

Guasave. 

Distrito de Riego t 75.- Ahorne, El Fuerte, Guasave y Sina
loa. 

Distrito de Riego t 76.- Ahorne y El Fuerte, 

URDERAL.-

Distrito Temporal • 111.-

Distrito Temporal t 112.-

Distrito Temporal • 113.-

Distrito Temporal • 114.-

Unidades de rieqo para el desarr2 
llo rural dentro de los munici--
pios: El Fuerte, €uliac4n, Elota, 
San Ignacio, V.azatl4n, Rosario, -
Escuinapa, Mocorito y Cosal4. 

Ahorne, El Fuerte, Choix, Sinaloa • 

CUliac4n, Badiraquato, Hocorito, 
y Salvador Alvarado. 

Elota, Cosal4 y San Ignacio. 

Mazatltln, Concordia, Rosario y E! 
cuinapa. 

., 

,. 
r 
'· ¡ 
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2) An4lisis.de la Superficie Sembrada y cosechada 

Como es caracter!stica a nivel nacional, la superficie de -
tierras Sembradas y Cosechadas es mayor en los ejidos represen-
tando mis del 62• del total para el ciclo agr!cola de 1980-81; -
para el dltimo ciclo agr!cola analizado en el trabajo, este por
centaje se hab!a incrementado un 67a, alcanz4ndose apreciar la -
clara disminuci6n de la dimenci6n por parte de las parcelas pri
vadas. 

Es interesante mencionar que los rendimientos en términos -
generales {sin analizar todav!a los demls factores que pudieran 
influir en la productividad) var!an en ambos tipos de tenencia, 
para el ciclo de 1980-81, el 93\ de lo que sembraban los agricu! 
torea privados llegaba a cosecharse, mientras que en los ejidos 
unicamente el 90• del total. En 1984, el rendimiento se mantuvo 
aproximadamente constante; en cambio los ejidos lograron mejorar 
hasta un 91• del total de la superficie sembrada. 
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CUADRO No. S 

SUPERFICIE TOTAL: SEMBRADA Y COSECHADA (1980-84) 

Superficie Sembrada Superficie Cosechada 
(Hectareas) (Hect4reas) 

Año Total Ejidal Privada Total Ejidal Privada 
1980-81 898 865 558 738 340 127 818 600 503 174 315 426 
- Tierras. 
~otadas· . 826 475 513 n6 312 699 765 320 471 316 294 004 

- l/leJ:alOOS 72 ·390 .... 962 27 428 53 280 31 858 21 422 

~ 920 703 586 068 334 635 860 276 542 118 318 158 

- Tierras 
Dplotadu 845 682 539 042 306 690 807 704 510 263 297 441 

- Pel:alM9 75 021 47 026 27 995 52. 572 31 855 20 717 

~ 872 076 563 151 308 925 780 524 495 240 285 284 

- Tierras 
mcpl.otadu 801 682 519 818 281" 794 730 381 465 880 264 501 

- l'erema 70 394 43 363 27 131 so 143 29 360 26 783 

~ 
- Tierras· 
ecplotada 868 058 578 206 289 852 796 280 527 508 268 772 

- Perennes 793 813 532 857 260 946 740 817 494 648 246 169 

74 245 45 339 28 906 55 463 32 060 22 603" 

FU~NTE: Jefatura del Sub-programa de Informaci6n y Estadistica 
Sectorial (SAJUI). 
Secretarla de Programaci6n y Presupuesto. 

& Nota: Tierras explotadas comprenden los ciclos agr!colas: Ot~ 
ño-lnvierno y Primavera-Verano. 
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31 DESCRIPCION DE LOS DISTRITOS DE RIEGO. 

DISTRITO DE RlEGO No. 10 

De los seis distritos de· riego en el estado de Sinaloa, el -
distrito No. 10 es el de mayor extensi6n en superficie sembrada y 
cosechada, el cual comprende los municipios de: Angostura, Mocori 
to, Culiac4n, Navolato y Salvador Alvarado. 

Este distrito se encuentra comprendido entre los diez distri 
tos m4s eficientes en el pa!s, al igual que el No. 75, el cual -
tambiEn se encuentra localizado en el estado de Sinaloa. 

Ei importante señalar como la superficie sembrada y cosecha
da, es mayor la del primer año analizado al dltimo. Esto rodr!a -
ser, lero. porque a partir de 1983-84 cada vez los crdditos pref~ 
renciales fueron muy limitados. Otro punto importante que se pue
de considerar, es el efecto hacia la alza que observaron la mayo
r!a de los precios de los insumos, lo cual cada vez fue m4s des-
ventajoso para los agricultores, ya que los precios de qarant!a -
no aumentaron en la misma proporci6n que el de los insumos· deman
dados, lo que di6 como resultado un menor uso de: implementos 
agr!colas, semillas mejoradas, fertilizantes, etc. 

DISTRITO DE RIEGO No. 63 

comprende los municipios de: Guasave y Sinaloa de Leyva, oc!!_ 
pa el tercer lugar en dimensi6n de hect4reas. El 701 del total de 
su extensi6n es utilizado por ejidatarios incrementando año con -
año esta participaci6n. Este distrito siembra la mayor parte en -
otoño-invierno, siendo algo diferente al resto de los municipios. 
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CUADRO No. 6 
DISTRITO DE RIEGO No. 10 

& Sut!!rf icie Sembrada & Sut!!rf icie Cosechada 

AROS TOTAL EJIDAL PRIVADO TOTAL EJIDAL PRIVADO 
1980-81 342 394 190 230 152 164 316 057 177 251 138 806 
Ot.-Inv. 148 143 80 156 67 987 138 063 75 733 62 330 
Pri.-Ver. 156 316 92 589 63 757 146 910 87 176 59 734 

ill!.::li 348 573 200 573 148 000 331 006 189 926 141 080 

Ot.-Inv. 143 763 78 570 65 193 142 136 77 753 64 363 

Prim.-Ver.166 408 104 232 62 176 159 048 98 360 60 680 

1982-83 307 681 173 198 134 483 283 975 159 099 124 876 

Ot.-Inv. 177 688 71 990 65 698 123 388 62 183 61 205 

Prim.-Ver.130 350 82 562 47 788 128 307 81 178 47 129 

illl::ll 314 958 192 590 122 368 390 665 177 976 112 689 

ar.-Inv. 141 243 79 626 61 617 134 350 75.444 58 906 
Prim.-Ver.133 169 93 650 39 510 123 852 86 374 37 478 

DISTRITO "DE RIEGO No. 63 

& Sut!!rficie Sembrada & SuE!!rficie Cosechada 

AROS TOTAL EJIDAL PRIVADO TOTAL EJIDAL PRIVADO 
1980-81 116 424 79 828 36 496 100 159 64 591 35 568 
Ot.-Inv. 74 545 47 810 26 735 72 060 43 685 26 375 
Prim.-Ver. 41 548 32 031 9 517 27 768 18 819 8 949 

1981-82 116 329 76 268 40 061 105 102. 65 767 39 335. 

Ot.-Inv. 67 774 43 240 24 534 65 123 40 061 24 457 

Prim.-ver. 48 185 32 864 15 321 39 609 24 937 14 672 
1982-83 129 587 89 540 40 177 118 701 79 120 39 581 

Ot.-Inv. 76 799 51 042 25 757 70 598 44 980 25 618 
Pri.-Ver. 52 431 38 254 14 177 47 746 34 026 13 720 

1983-84 121 662 88 234 33 348 112 789 80 994 31 795 
Ot.-Inv. 70 104 51 650 18 544 67 366 49 614 17 752 

Pri.-ver. 51 026 36 482 14 544 44 981 31 278 13 703 
FUENTE: Jefatura de Sub-¡>rograma de Informaci6n Sectorial: SARH 

S.P.P. 
& NOTA. Hect4reas. 
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DISTRITO DE RIEGO No. 74 

El siguiente distrito está situado en los municipios de An
gostura, Salvador Alvarado y parte del municipio de Guasave, --
siendo después del distrito URDERAL, el m4s pequeño de los dis-
trito de riego, contando unicamente con 30 mil hectáreas de Bit!!! 
hra, representando unicamente el 5% del total de tierras de rie
go en el estado. Al igual que los demás, la mayor parte de su s~ 
perficie (57\ es propiedad ejidal aunque en menor proporci6n que 
los distritos No. 10_ y 63). 

DISTRITO DE RIEGO No. 75 

Considerado al igual que el distrito No. 10, cOlllO uno de -
los distritos de riego mas importante del pa!s. Se encuentra lo
calizado en los municipios de: Ahome, El Fuerte, Sinaloa de Ley
va y parte de Guasave. Ocupa el segundo lugar en dimensi6n y en 
producci6n de productos agr!colas en el Estado; aqut la partici
paci6n es m4s pareja por ambas unidades de explotaci6n, siendo -
también uno de los distritos con elevados niveles de productivi
dad. 

f 
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CUADRO No. 7 ¡ 

DISTRITO DE RIEGO-No. 74 t 

suE!!!rf icie Selllbrada Sui!!rficie Cosechada 
¡ 

Años 'ltnm. &mlAL Hm/HlP. '1QIAl. &nnr.L Hm/HlP. 
¡ 

1980-81 30 671 17 7SJ 12 918 25 800 13 458 12 342 

0t.-rnv. 17 351 8 425 a 926 17 104 8 230 8 866 

Pri.-ver. 12 573 . 9 012 3 561 8 037 4 493 3 094 

.!2!!!:!L 38 495 26 632 11 863 36 550 25 169 11 381 

Ot.-rnv. 20 307 13 450 7 35'1 ·20 699 13 358 7 341 

Prilll. -Ver. · 17 705 12 941 4 134 12 941 4 134 15 238 

lm:!!.. 54 312 37 923 16 389 48 587 33 761 u 826 

ot.-Inv. 35 974 23 489 12 485 31 058 19 911 11 147 

Pri.-ver. 12 575 14 073 3 502 16 898 13 542 : 3 356 

~ 39 779 30 310 9 469 36 723 27 709 o 014 

Ot.-Inv. 26 583 20 417 6 166 26 367 20 273 6 094 

Pri:;-ver. 12 456 9 627 2 829 9 640 7 173 2 467 

DIS'lK1'lO IE RDD> lb. 14 

s11re1 ficie samr.Ja Sce• ficie Coaecbada 

Aiica 

1980-81 303 317 195 010 108 147 276 895 175 965 100 930 

Ot.-Inv. 144 394 90 900 53 494 138 129 86 762 51 367 

Pri.-Ver. 128 051 78 266 49 785 119 056 72 807 46 249 

~ 312 919 208 214 104 705 288 -488 189 677 98 811 

Ot.-Inv. 139 230 89 498 49 740 l;Jrj 872 87 293 48 579 

Pri.-Ver. 141 073 91 235 49 838 132 388 85 403 46 985 

~ 286 478 196 033 90 455 247 091 164 589 82 908 

Ot.-Inv. 125 568 91 396 44 172 127 312 86 425 ·40 887 

Pri.-ver. 124 528 81 864 42 462 105 038 65 487 39 551 

~ 297 360 199 764 97 596 270 911 179 677 91 234 

ot.-Inv. 145 768 94 474 51 294 137 997 89 341 48 356 

Pri.-Ver. 122 901 81 033 41 868 113 972 74 812 39 160 

FUENTE: Jefatura de Sub-Proc¡rama de Infoniaci6n Sectorial SARfl. 
S.P.P. 

NOTA: La suma de los ciclos agrtcolas Otoño-Invierno y Primave 
ra-Verano no dan el mismo resultado del total del año -~ 
agrícola esto debido ha que existen cultivos llamados --
perennes. 

• 1 



DISTRITO DE RIEGO No. 76 y URDERAL 

El distrito de riego No. 76 se encuentra ubicado en los rnun! 
cipios de: Ahome, y El Fuerte; ocupa el cuarto lugar en importan
cia tanto en extensión y producción estatal. 

Por ~ltimo el distrito de riego en menor desarrollo es el c2 
nocido con el nombre de URDERAL (Unidades de Riego para el Desa-
rrollo Rural, dentro de los municipios de: El Fuerte, Culiac4n, -
Elota, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario, Escuinapa, Moc2 
rito y Cosalá); el cual su superficie sembrada y cosechada es mt
nima o muy baja en comparación con los distritos de riego del re! 
to del estado. La poca extensión de este distrito es debido a que 
las regiones donde se localiza este distrito son principalmente -
fruticolas y ganaderas. 

Tambi!n el grueso de la población económicamente activa de -
estos municipios, se dedica a otras actividades m4s importantes -
dentro de sus regiones C01D el Turismo y la Pesca. 
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CUADRO No. 9 ¡ ,. 

DISTRITO DE RIEGO No. 
¡ 

7~ i" 
' 

Su2erf icie Sembrada SuJ!!rficie Cosechada 

AflOS TO'l'AL BJIDAL PRIVADO TOTAL EJIDAL PRIVADO 
1980-81 75 774 59 460 16 314 74 044 58 010 16 034 

ot.•Inv. 37 304 29 622 7 682 36 572 28 993 7 579 
Pri.-Ver. 38 230 29 211 8 619 37 243 28 801 8 442 
1981-82 75 097 58 957 16 140 73 532 57 668 15 864 
Ot.-Inv. 37 653 29 520 8 133 37 122 29 082 8 040 
Pri.-Ver. 32 231 29 244 7 987 36 201 28 397 7 804 

!ill.:ll 63 599 14 504 56 044 56 044 44. 035 12 009 
Ot.-Inv. 30 041 22 956 7 805 23 988 19 023 4 895 
Pri.-Ver. 33 345 26 022 7 413 31 933 24 855 7 108 
1983-84 67 930 52 765 15 165 61 867 48 295 13 572 
ot.-Inv. 36 548 28 499 8 049 35 392 27 691 7 701 
Pri.-Ver. 31 177 28 499 7 049 26 070 20 456 5 814 

l>ISTRITO DE RIEGO URDEJIAL 

SuJ!!rficie Sembrada Superficie Cosechada 

AROS TOTAL EJIDAL PRIVADO TOTAL EJil>AL PRIVADO 
1980-81 30 445 16 357 14 088 25 641 11 646 13 899 

ot.-Inv. 14 432 7 929 6' 503 14 001 7 705 6 296 
Pri.-Ver. 13 588 7 425 6 163 10 377 5 656 4 723 

1981-82 29 290 15 424 13 866 25 598 13 911 11 687 
Ot.-Inv. 16 325 9 166 7 159 15 221 8 671 6 550 
pri.-ver. 10 158 5 082 5 076 e 753 4 294 34 294 

1982-83 30 419 17 492 12 927 25 726 14 636 11 090 
ot.-Inv. 17 003 9 927 7 706 15 070 8 870 6 200 
Pri.-Ver. 10 290 6 313 3 977 9 045 5 360 3 685 
1983-84 26 369 14 543 11 826 23 325 12 857 10 468 

ot.-Inv. 16 098 9 429 6 669 15 073 8 963 6 110 
Pri.-Ver. 6 650 3 862 2 788 5 877 3 229 2 668 
FUENTE: Jefatura del Sub-Programa de Informaci6n y Estad!stica 

Sectorial. SARH. 

S.P.P. 



4) D~SCRIPCION DE LOS DISTRITOS DE TEMPORAL 

DISTRITO DE TEMPORAL No. 111 

El nl1mero de distritos de temporal es menor que los distritos 
de riego en n<lmero y extensi6n; para ser m~s exacto, el 62\ de la 
superficie sembrada en el estado de Sinaloa son Tierras de Riego -
y el 38~ de Temporal. 

El distrito de temporal de mayor extensi6n es el No. 111, el 
cual se encuentra localizado en los municipios de Ahorne, El Fuer~ 
te, Choix, Sinaloa de Leyva. Este distrito ha perdido casi la mi
tad de su terreno en los años de 1980-84, esto debido al gran cr! 
cimiento de los distritos de riego. 

Aproximadamente el 97\ del distrito de temporal corresponde 
a la tenencia ejidal, siendo muy insignificante la participaci6n 
privada. 

DISTRITO PE TEMPORAL No. 112 

El distrito de temporal No. 112, ocupa el segundo lugar en -
extensi6n de los distritos de temporal. 

En este distrito la participaci6n privada es mayor que los -
anteriores, siendo representado por el 25t de la superficie total 
de este distrito. 

·Se encuentra localizado en los municipios de: Culiac&n, Dad_! 
raguato, Aocorito y Salvador Alvarado. 
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1 
No. 9 '· 

! 
DISTRITO DE TEMPORAL No. 111 

Superficie Sembrada su~erficie Cosechada ¡ AROS TOTAL EJIDAL PRIVADA TOTAL EJIDAL PRIVADA 
1980-81 161 676 156 599 5 077 134 629 130 660 130 660 ¡ 

Ot.-Inv. 53 770 52 780 990 44 182 43 282 900 
Pri.-Ver.107 906 103 819 4 087 90 447 87 378 3 069 

.ill!:il 114 866 111 770 3 096 82 641 79 665 2 976 -i 
Ot.-Inv. 27 122 26 752 370 23 340 23 047 297 ¡ 
Pri.-Ver. 87 744 85 018 2 706 59 297 56 618 2 679 

¡ 
1982-83 130 100 125 962 4 138 96 019 92 047 3 972 ! 
Ot.-Inv. 51 377 so 394 983 26 071 35 098 973 { 

Pri.-Ver. 78 723 75 568 3 155 59 948 56 949 2 999 l 
!lli:!! 95 188 91 957 3 231 71 830 . 69 310 2 511 

¡ 
¡ 

ot.-Inv. 40 439 39 075 564 33 928 33 554 374 ' { 

33 765 2 137 
¡ 

Pri.-Ver. 54 749 52 082 2 667 37 992 ( 

¡ DISTRITO DE TEMPORAL No. 112 
Superficie Sembrada Superficie Cosechada ¡ 

( 

AROS TOTAL EJIDAL PRIVADA TOTAL EJIDAL PRIVADA 

1 1980-81 152 562 114 268 38 294 112 677 83 014 29 663 
Ot.-Inv. 38 084 19 371 18 713 38 864 19 264 17 600 ¡ 
Pri.-Ver.114 478 94 897 19 587 75 813 63 750 12 063 1 

.ill!:il 136 575 94 762 41 813 48 905 30 338 18 567 ¡ 
Ot.-Inv. 38 034 22 820 15 214 27 744 16 646 11 908 ¡ 
Pri.-Ver. 82 064 69 023 12 971 61 894 52 442 9 452 

.!lli.:ll 118 171 85 156 33 015 93 525 65 310 28 510 
Ot.-Inv. 57 738 34 800 22 938 51 318 30 000 21 318 
Pri.-Ver. 60 433 so 356 10 077 42 207 35 310 6 897 

FUENTE: DirecciOn de Agricultura, Secretaría de Alimentos Productos, 
y servicios Esenciales, Gobierno del Estado. 
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CUADRO No. 10 
DISTRITO DE RIEGO No. 75 

sueerficie Sembrada sueerficie (Ton./Ha. 1 

Ai'<OS TOTAL EJIDAL PRIVADA TOTAL EJIDAL PRIVADA 

~ 80 811 57 331 8 893 43 869 n.d. n.d. 
ot.-Inv. 14 587 n.d. n.d. 12 209 n.d. n.d. 
Pri-Ve. 66 224 57 331 8 8!13 31 621 n.d. n.d. 
1981-82 61 878 46 156 15 722 12 209 8 720 3 449 
Ot.-Inv. 10 230 5 746 ·4 484 5 113 2 352 2 381 
Pri. -ver 51 648 41 410 11 238 7 096 6 228 868 

!.2fil.:!!l 61 990 51 863 10 127 25 692 19 259 6 433 

ot.-Inv. 17 870 12 632 5 238 5 022 2 832 2 190 
Pri.-Ve 44 120 39 231 4 889 20 670 16 427 4 243 

.!lli.::!! 52 469 44 942 7 527 35 193 30 513 4 680 
Ot.-Inv. 8 583 6 370 2 540 4 770 2 911 1 859 
Pri.-Ve. 43 886 38 905 4 981 30 423 27 602 2 801 

DISTRITO 'DE TEMPORAL No. 114 

su12erficie Sembrada SuJ:!!rficie Cosechada 

ill.!!=!! 97 350 41 682 8 700 58 614 11 514 3 604 

ot.-Inv. 46 968 n.d. n.d. 43 496 n.d. n.d. 
Pri.-Ve. 50 382 41 682 8 700 15 118 11 514 3 604 

.!lli::ll 80 123 60 711 19 412 42 004 28 764 13 240 

Ot.-Inv. 40 018 27 595 12 423 33 394 22 242 10 972 

!2!k:ll 54 081 41 472 12 609 37 296 27 498 9 726 

ot.-Inv. 30 925 22 721 & 204 24 354 17 040 7 314 

Pri.-Ver 23 156 18 751 4 405 12 942 10 458 2 458 

1983-84 62 574 47 113 15 459 50 978 30 851 13 137 

Ot.-Inv. 36 219 25 213 11 006 33 177 28 618 10 558 

Prim.-ve.26 353 21 900 4 453 17 801 15 233 2 568 

Fuente: Direcci6n de Agricultura, Secretarla de Alimentos, ProduE 
tos y servicios Esenciales. Gobierno del Estado. 
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DISTRITO DE TEMPORAL No. 113 

Siendo el mas pequeño;de los cuatro distritos de temporal, -
se encuentra localizado en los aunicipios de: Elota, Cosal4 y San 
Ignacio. 

El porcentaje de tierras ejidalea es del 85' del total; miea 
tras que las tierras privadas s6lo ca.prenden el 15,. 

La mayor parte de loa productos aellbrados en este distrito, 
es en la temporada Primavera~Yerano,aiendo loa productos de esta 
zona de un alto riesgo debido a la gran dependencia de la tempor~ 
da de lluvias, la cual en algunos años es escasa. 

DISTR.I'l'O DE TEMPORAL No. 114 

I.Ocalizado en la porci6n sur del Estado; este distrito es 
considerado Frutlcola en su mayor parte (Mango, Lilt6n, Papaya, 
etc.) 

Comprende los municipios de: Mazatl4n, Concordia, Rosario, y 
Escuinapa. Presenta caractertsticas 1111y similares al resto de los 
distritos de Temporal. Entre las principales se pueden mencionar 
las siguientes: mayor extensi6n en tierras, mayor participaci6n -
de la agricultura ejidal y distritos muy inferiores en productiv! 
dad. 

,. 
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CAPITULO IV 

PRODUCCION, RENDIMIENTOS, PRECIOS YUTILIZACION DE LOS INSUMOS 



INTRODUCCION.- (RENDIMIENTOS) 

se pudiera considerar que loa rendimientos a9rtcolaa son una 
consecuencia de las condiciones del iaacroambiente y de las rela-
ciones de producci6n. Por ello loa valorea de loa rendimientos m.! 
dios son distintos en cada uno de loa estados del pats y laa dif ,! 
renciaa entre loa rendimientos de un mismo cultivo pueden lleqar 
a ser del 300 a 400•. 

Por lo que no existe un patr6n fijo de c01Dportamiento de los 
rendimientos aqrtcolas medios. En la mayorta de los casos loa va
lores mas altos se rec¡iatran en las entidades en las que se lleva 
a cabo una agricultura altamente tecnificada1 en otras condicio-
nes, coincide con estados en los que se practica sobre todo una -
agricultura de subsistencia o autoconsllllO. Muchas veces, hay ent! 
dades en las que se obtienen loa 111ayores valores pero no son re-
presen tativos del fene!meno en su conjunto, puesto que se trata de 
lllUY pequeñas superficies de ·cultivo. 

Lo• rendiaientos medios son tan aolo un indicador global de 
la capacidad de producci6n de un &rea. Una llledida mas real ea la 
de examinarlos de acuerdo con los distintos tipos de propiedad -
(Ejidal y Privada). De aht la importancia del presente an4lisis y 

mas de la representatividad de Gste, ya que la obtenci6n de los -
rendimientos fue comparando los dos tipos de tenencia de la tie-
rra existentes en el estado de Sínaloa, con los que se disminuyen 
los sesgos de error debido a la homogeneidad de los datos. 



l) PRODUCCION Y RENDIMIENTOS EN LOS DISTRITOS DE TEMPORAL. 

El mayor contraste de este estudio se presenta al obtener y 
comparar los rendimientos en los distritos de temporal con los de 
riego. 

Primeramente, se alcanza a ver como la propiedad ejidal es -
la tenedora de mis del 80i de las tierras de temporal y por 16qi
ca la producci6n obtenida corresponde en su mayor parte al menci~ 
nado tipo de propiedad. En el Gnico distrito de temporal en donde 
la agricultura privada es significativa es en el No. 112; distri
to en el cual lleg6 a representar en el año agrtcola 1983-84 casi 
el SOi de la producci6n total. 

TambiGn se observa como los rendimientos totales son muy in
feriores·,:en comparaci6n con los distritos de riego¡ la productiv! 
dad es tan insignificante en ambos tipos de propiedad que en nin
qdn distrito se logra un rendimiento mayor de una tonelada por -
hectlrea, lleqlndose a presentar años en que ni siquiera se loqr~ 
ron media tonelada¡ siendo las principales causase la falta de -
tecnificaci6n y mecanizaci6n en estos distritos¡ el poco apoyo -
por parte del gobierno en crGditos y asesorta tGcnica; el mtnimo 
uso de fertilizantes, pesticidas, semillas mejoradas, etc. 

Estas son algunas de las causas que han tratdo como consecue~ 
cia la baja eficiencia de la cual es caractertstica en la mayor -
parte de los distritos de temporal no s6lo en el Estado de Sina-
loa sino en todo el pats. 
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CUADRO No. 11 
DISTRITO DE TEMPORAL No. 111. 

Producci6n (Toneladas> Rendimientos (Ton./Has.l 

ARO TOTAL EJIDAL PRIVADA EJIDAL PRIVADA 
1980-81 74 379 72 264 2 115 O.SS o.s3 
1981-82 34 400 33 263 1 137 0.41 0.38 
1982-83 so 067 48 520 1 443 0.59 0.69 
1983-84 42 963 41 520 1 443 0.58 O.S7 

DISTRITO DE TEMPORAL No. 112. 

Producci6n ¡Toneladas> Rendimientos jTon./ffas. l 

1980-81 79 848 so 047 20 801 0.71 0.70 
1981-82 38 128 23 220 u 908 0.76 0.80 
1982-83 84 lSl 55 S09 28 642 0.77 0.84 
1983-84 90 556 61 129 29 437 0.93 1.84 

DISTRXTO DE TEMPORAL No. 113. 

Producci6n j'l'oneladasl Rendimientos ¡'l'on./Has.¡ 

1980-81 29 703 n.d. n.d. 
1981-82 7 499 5 076 2 423 0.57 0.70 
1982-83 22 110 15 984 6 126 0.82 0.95 
1983-84 36 867 32 247 4 620 1.05 0.99 

DISTRITO DE TEMPORAL No. 114. 

Producci6n jToneladasl Rendimientos jTon.lHaa.) 

1980-81 78 146 5 920 1 072 0.51 0.29 

1981-82 39 916 25 894 14 022 0.90 l.OS 

1982-83 40 376 27 420 12 9S6 0.93 1.32 
1983-84 57 998 45 936 12 062 0.99 0.91 

~uente: Jetatura del sub-programa de Intormaci6n y Estad!stica 
Sectorial, SARH. y S.P.P. 



2) PRODUCCION Y RENDIMIENTOS DE LOS DISTRITOS DE RIEGv. 

Se puede apreciar, 9omo las tierras privadas utilizan una m~ 
nor cantidad de tierras laborables, obteniendo una mayor produc-
ci6n los distritos 10, 63 y 75, los cuales son los d~ mayor exte~ 
si6n e importancia en el estado; por lo que es 16gico y se espe
raba, también sus rendimientos anuales son mayor que los obteni-
dos por las tierras ejidales llegando en algunos años a obtener -
rendimientos de más de cinco toneladas por hectárea, productivi-
dad superior a los obtenidos a nivel nacional. 

El distrito No. 75, es en donde los agricultores ejidales o~ 
tienen un gran ndmero de toneladas por hectárea, siendo dos veces 
más productivos en algunos años que las tierras privadas. Estos -
rendimientos superan por mucho el promedio nacional, llegando en 
1982-83 a presentar un rendimiento de 10 toneladas por hect4rea. 
Aunque en algunos casos parte de tierras ejidales son arrendadas 
a agricultores privados. 

Debemos destacar que estos casos de arrendamiento no son ma
yor!a y a la vez debemos decir la excelente organizaci6n de los -
ejidatarios en Sinaloa en distritos de riego, los cuales si han -
aprovechado las buenas tierras que les ha ofrecido el gobierno -
siendo estos ejidatarios ejemplo a nivel nacional de los resulta
dos obtenidos y de su organizaci6n. 
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CUADRO No. 12 
DISTIUTO DE RIEGO No. 10 

Producc:i6n (Tonelada•> Rendimientos ITon./Ha•.> 

AROS TOTAL &JIDAL PIUVADA EJIDAL PRIVADA 
1980-81 1 OHJ841 414 995 598 8'6 2.18 3.93 

1981-82 1 1!17:0 029 486 074 730 955 2.42 4.93 
1982-83 3 308':'120 1590 852 171'7 868 2.06 5.30 
1983-84 3 851c ti36 1947 038 1904 598 2.32 5.36 

DISTRITO J2B RIEGO No. 63 
ProducciGn jTonelada•I Rendimientos (Tori./Haa.1 

AROS TOTAL BJIDAL PRIVADA EJIDAL PRIVADA 
1980-81 260 240 122 170 138 070 1.52 3.78 
1981.;82 380 862 174 '21 206 441 2.28 5.15 
1982-83 387 660 195 940 191 720 2.19 4.77 
1983-84 476 820 307 228 169 592 3,48 5.07 

DISTRITO DE RIEGO No. 74 

Producci6n j'l'oneladaa! Rendimientos jTon.lHaa.¡ 

AROS 'l'O'l'AL EJIDAL PRIVADA EJIDAL PRIVADA 
1980-81 93 930 43 743 50 147 2.46 3.88 
1981-82 154 580 85 239 69 341 3.20 4.84 
1982-83 137 587 77 718 59 869 2.04 3.65 
1993.:.94 139 982 99 280 40 902 3.27 4.31 

FUENTE: Jefatura del Sub-prograiaa de Informaci6n y Eatadfatica SeE 
torial. SARH. y S.E.P. 

NOTA Cada año agrfcola comprende loa ciclos: Otoño-Invierno y 
Primavera-Verano. 

¡ .. 

~; 
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CUADRO No. 13 

DISTRITO DE RIEGO No. 75 

ProducciCSn !Toneladas¡ Rendimientos ITon./Ha.) 

AROS TOTAL EJIDAL PRIVADA EJIDAL PRIVADA 
1980-81 2 245 598 1 814 477 431 121 9.30 3.98 
1981-82 2 397 SS3 1 901 170 496 383 9.13 4.74 
1982-83 1 681 9S4 234 219 447 73S 6.29 4.9S 
1983-84 2 998 066 2 146 427 8Sl 639 10.74 8.72 

DISTRITO DE RIEGO No. 76 

ProducciCSn IToneladaa) Rendimientos ITon./Ha.) 

AROS TOTAL EJIDAL PRIVADA EJIDAL PRIVADA 
1980-81 191 929 143 931 47 998 2.48 2.99 
1981-82 228 S74 173 lSl SS 423 3.00 3.49 
1982-83 118 386 89 041 29 34S 2.02 2.44 
1983-84 200 822 1S6 878 48 944 3.24 3.60 

DISTRITO DE RIEGO No. URDERAL. 

ProducciCSn !Toneladas¡ Rendimientos ITon./HA.) 

AROS TOTAL EJIDAL' PRIVADA EJIDAL PRIVADA 
1980-81 88 S93 46 lSO 43 443 3.92 3.0S 
1981-82 94 831 46 632 48 199 3.3S 4.12 
1982-83 Q3 S89 41 677 Sl 912 2.84 4.68 
1983-84 111 418 46 639 64 779 3.62 6.18 

FUENTE: Jefatura del Sub-pr09rama de InformaciCSn y Estadistica 
Sectorial. SARH. y S.P.P. 
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3) LOS PRECIOS MEDIOS EN LA AGRICULTURA 

Para la década de,1960 y principios de 1970 el gobierno im

plement6 la política de ofrecer los productos del campo a bajo -
precio, esperando con esto la obtenci6n de una mayor eficacia de 
agricultores privados y ejidales y e>. la vez tratar de controlar 

y disminuir la inf laci6n que comenzaba a preocupar al gabinete -
econ6mico y al gobierno en general; pero los bajos precios para 
los productos del campo no proporcionaron incentivos a los agri

cultores para tratar de incrementar la producci6n y productivi-
dad, tampoco esos precios pararon la inflaci6n. 

Al darse cuenta el gobierno de no obtener muy buenos resul

tados por medio de estas políticas, comenz6 a incrementar los 

precios de garantía de una manera desequilibrada; como manera de 

ejemplo: para 1974 el precio de garantía para el frijol se tri-
plic6 sin que hubiera razones para suponer que los costos de pr2 
ducci6n del frijol se habían incrementado al mismo grado; mien-

tras que el del arroz fue aumentado en s6lo el 10• durante un P.! 
ríodo de cinco años (1974-79)' 

Para el Estado de Sinaloa los precios medios y sus increme~ 
tos observados de 1980-83 no fueron los mismos para la agricult~ 
ra ejidal y privada. 

Para un mejor entendimiento del siguiente an4lisis, opté -
por tomar , ·c1'.atro productos agrícolas (Maíz, Frijol, Arroz y Tr! 

go), mostrando el precio respectivo para los años 1980-83, con -

sus respectivas tasas de incremento porcentual; también anex4 la 
tasa anual de inflaci6n en México, y as! comparar la tendencia -

de estas dos variables. 

En la agricultura ejidal la tendencia de incrementarse los 

precios siempre fue menor a la mostrada a la tasa anual de infl~ 
ci6n (con excepci6n del precio de Trigo en 1983, siendo esta ma

yor que la inflaci6n), teniendo esto como consecuencia la dismi-



44 

nuci6n en la producci6n, al ser poco costeables los productos se~ 
brados por los ejidos. 

Mientras esto sucedi6 con los ejidos, los agricultores priv~ 
dos se mantuvieron en la mayor!a de las veces superiores (los pr~ 
cios) a la tasa anual de inf laci6n (con excepci6n del Ma!z y el -
Frijol en 1982 y 1983), bas!ndose más los empresarios agr!colas -
en las condiciones del mercado y no en los precios oficiales de -
garant!a. 

Como conclusi6n se puede decir que los precios de garant!a 
impuestos por el Gobierno no han estimulado el incremento de la -
producci6n, ya que en algunos productos agr!colas estos precios -
no son suficientes ni para cubrir los costos de los agricultores 

en la producci6n. 
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CUADRO No. 14 

PRECIOS MEDIOS 

EJIDAL. (pesos) 

Cultivos 1980 ill.L _ %_ 1982 _, _ !2ll__ _,_ 
Mdz 5 019 5 569 10.9 8 614 54.7 16 000 85.7 
Frijol 15 117 15 923 5.3 21 220 33.2 29 000 39.0 
Arroz 5 879 6 866 17.12 10 125 47.4 17 600 73.8 
Trigo 3 653 4 646 27.1 6 419 38.1 14 000 118.1 

PRIVADA. (pesos) 

Cultivos .ill.L ..1.2!.L. _ ,_ ....!ill.._ _,_ __ll!L __ , _ 

Mdz 6 450 G 800 36.4 16 000 81.1 19 000 18.7 
Frijol 16 000 21 100 31.9 24 500 16.1 33 500 36.7 
Arroz 6 500 9 450 45.3 21 000 122.2 34 000 62.0 
Trigo 4 600 6 930 50.6 13 600 96.2 25 000 83.8 

FUENTE: CONASUPO Y SARH 

TASA ANUAL DE INFLACION EW MEXICO 1980-84 

Año Tasa Anual e 
Crecimiento 

1980 29.8 
1981 28.7 
1982 98.8 
1983 60.9 

1984 47.4 

FUENTE: BANCO DE MEXICO 



4) INSUMOS UTILIZADOS EN LA AGRICULTURA 

4., ;>.)Gastos en Insumos Utilizados 

Privados 
Ejidal 

Fert. 

(MILES DE PESOS) 

QU!micos 

47 836 
46 138 

Abonos Nat. 

1 973 
1 862 

Semillas 

32 019 
28 445 

FUENTE: V censo Aqr!cola Ganadero y Ejidal. 

SEY.ILLAS.-
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Insecticidas 

33 008 
18 627 

En 1961 al mi111110 tiempo en que la oficina de Estudios Espe-
ciales y el Instituto de Investigaciones Agr!colas fueron fusion~ 
dos para formar el Instituto Nacional de Investigaciones Agr!co-
las (INIA), la responsabilidad para la producci6n de semillas me
joradas fue conferida a una nueva organizaci6n: la Productora Na
cional de Semillas (PRON·ASEI • 

Esta agencia fue creada para recibir material ~en4tico blsi
co del INIA, multiplic4ndolo a trav4s de su propio campo y distr,! 
buir semillas .. joradas por medio de los bancos oficiales y por -
oficinas regionales. 

El alcance de PRONASE no ha sido s~ficiente para el requeri
miento del rlpido crecimiento de la agricultura en el Es.tado de -
Sinaloa, siendo en la mayor!a de los años agr!colas, insuficien-
te la oferta de semillas mejoradas a los agricultores privados y 

ejidales. 

La demanda de semillas mejoradas en Sinaloa ha sido muy equ,! 
librada por parte de los dos tipos de tenencia estudiados, exis-'
tiendo en el dltimo censo una pequeña diferencia a favor de la de 

' 

t 
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la agricultura privada, sin que esta sea significativa. 

FERTILIZANTES. 

La industria de los fertilizantes en M4xico ha sido igual-
mente incapaz, como en las semillas mejoradas de encontrar la -
respuesta a los requerimientos del rlpido crecimiento del sector 
agr!cola, ya que los fertilizantes qu!micos y semillas se vienen 
produciendo dentro de una estructura caracterizada por la fabri
caci6n en parte por el sector privado as! como por empresas ofi
ciales con cargas pesadas de subsidios. 

Tambi4n se aprecia como el gasto de la agricultura privada 
y ejidal que realizan en el Estado es muy significativa y equil! 
brada de nueva cuenta. Es tambi4n bueno mencionar el alto porcen 
taje que destinan los ejidatarios de fertilizantes, ya que sien
do la agricultura privada de Sinaloa de las mls fuertes del pa!s, 
y al estar casi a la par el ejido con este tipo de tenencia, se 
puede concluir que realmente los esfuerzos que rea.1izan los eji
datarios por incrementar la producci6n y hacerse mas eficientes 
d!a tras d!a es muy aceptable. 
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4.2) Mecanizaci6n. 
Sembradoras 

Camiones Camionetas T~ T. Animal 

Privada 747 1 832 1 768 5 652 
-Ejidal 494 960 966 14 816 
FUENTE: V Censo Aqr!cola Ganadero y Ejidal. 

La creaci6n de grandes &reas de irriqaci6n en los cuanren-
tas as! lllÍmado~·distritos de riego, hicieron posible el uso de 111! 
quinaria aqr!cola en una escala alta de mecanizaci6n. 

Entre 1940-60, la alta ta1a de mecanizaci6n en el Estado de· 
Sinaloa de grandes unidade1 privadas y ejidales fue acompañada por 
un rlpido crecimiento de vastas nuevas empresas en tierras recien
temente irrigadas, pero entre 1950 y 1970 la maquinaria grande --
reemplaz6 a la mano de obra aqr!cola y el crecimient en oportunid~ 
des de empleo declin6 casi a cero. 

En lo que corresponde en camiones y camionetas usados en la 
unidad de producci6n, estos datos basados en el dltimo censo aqr!
cola, el ndmero es dos veces mayor en los agricultores privados. -
El ndmero de tractores (parte fundamental de la agricultura moder
na), tambiGn es el doble mayor la cantidad en la agricultura priv~ 
da comparlndolo con los ejidos. 

En lo que corresponde a los animalee de tiro, eetos son --
tree vecee mayor el ndmero en lae unidades ejidales, esto pudiera 
ser l6qico· por el bajo costo que representa la adquisici6n de este 
tipo de implemento aqr!cola con otros insumos como tractores, ras
trae, etc. 



C A P I T U L O V 

COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS EN SINALOA 
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11 LAS ETAPAS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN LOS EJIDOS. 

En la mayorta de los casos las etapas o fases de comerciali
zaci6n de los productos agr!colas provenientes de los ejidos es -
realizada mediante CONASUPO, empresa descentralizada .del gobierno 
federal encargada de las siguientes actividades: al Programaci6n 
de la producci6n Agrtcola; bl Precios mtnimos de garantía; el Co
mercializaci6n Internacional; di Almacenamiento y el La etapa fi
nal del proceso. 

al Programaci6n. 
Bas!ndose en las experiencias de los ciclos anteriores, la -

empresa coordina sus actividades con la Secretar!a de Agricultura 
y Recursos Hidr4ulicos, as! como con el BANRURAL por ser las de-
pendencias encargadas de la producci6n agropecuaria. Se analizan 
.los datos sobre excedentes o faltantes, requerimientos probables, 
rendimientos por municipio, etc. y con ello se le sugiere a los -
ejidatarios la superficie a sembrarse (y el producto agr!cola) p~ 
ra awnentar, conservar o disminuir las 4reas de cultivo y por lo 
tanto las existencias futuras. 

Por lo que se puede apreciar que los ejidatarios muchas ve-
ces no son libres de sembrar lo que crean m4s convenientes, per-
di4ndose las ganas de ser mas eficientes de parte de estos agri-
cul tores. 

bl Precios m!nimos de garant!a. 
Estos precios los fija el gobierno federal a trav4s de la C.Q 

NASUPO tomando en cuenta los estudios que sobre el particular ha 
realizado este organismo. Dichos estudios han considerado el ni-
vel de la producci6n agrtcola, la demanda efectiva de los conswn! 
dores los incrementos de la poblaci6n, los precios de productos -
sustitutos, etc. AÍn4n de la consideraci~n que se hace respecto al 
4nfasis que quiera darse a la producci6n del producto que se tra
te. Por otra parte, dice el gobierno federal por conducto de CON~ 
SUPO "que los precios de garant!a as! fijados no se aparten dema-
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siado de los precios que rijan para el producto en el mercado li 
bre e internacional. 

c) Comercio Internacional.~ 
La CONASUPO puede exportar o importar los granos necesarios 

en los volumenes correspondientes para mantener el equilibrio i~ 
terno y la estabilidad de los precios cuando se presentan d~fi-
ci to.excedentes. Al importar, ayuda a satisfacer la demanda del 
producto de que se trate evitando situaciones de escasea. Cuando 
exporta, alivia al pa!s de excedentes no necesarios, una vez que 
la demanda interna esta satisfecha, en tanto que, al mismo tiem
po, evita la,presi6n sobre los precios y· la demanda de una mayor 
superficie de almacenes y bodegas. 

di Almacenamiento.-
Con la programaci6n señalada, la CONASUPO en posibilidad de 

solicitar a Almacenes Nacionales de Dep6sito, S.A. (ANDSA), la -
superficie de a!macenamiento requerida. En aquellos casos en que 
ANDSA no cuenta con la superficie requerida, se rentan bodegas -
que pueden acondicionarse para siministrar tales productos. 

Al iniciarse la cosecha y al mismo tiempo la reposici6n de 
granos, la CONASUPO distribuye los voldmenes necesarios a los -
centros de consumo o bien a las bodegas para su almacenamiento. 
De esta manera, el organismo regulador mantiene reservas en las 
bodegas para su almacenamiento. Al mantener dichas reservas, la 
CONASUPO esta en capacidad de lanzar al mercado los volt!rnenes -
que el consumidor necesita, controlando as! el flujo de la cose
cha a los centros urbanos, tratando as! de mantener la estabili
dad de los precios. 

e) Final del Proceso.-
El agricultor o ejidatario entrega su cosecha en los cen--

tros receptores establecidos donde el personal asignado por ---
ANDSA recibe los granos, los pesa, analiza, certifica su calidad 
y procede a formular las bodegas de liquidaci6n al precio de ga-
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rant!a del producto correspondiente. En el caso de agricultores 

acreditados por alguno de los bancos oficiales de crédito, al -
formularse su liquidaci6n se le deduce la parte correspondiente 
al pago o abono del adeudo. 
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21 LOS CANALES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE LOS AGRICU~ 
TORES PRIVADOS. 

Los agricultores privados en el estado de Sinaloa a diferea 
cia de los ejidatarios en la mayor!a de las veces son libres de 
escoger o determinar los canales de distribución de sus produc-
tos y que sel!lbrar en sus unidades de producción, sin que estos -
sean forzados a sembrar ciertos productos ·agr!colas y a utilizar 
corno canal de distribución y comercialización algunas empresas -
gubernamentales (CONASUPO Y ANDSAI. 

Tambi~n es recomendable mencionar, que la utilización de ia 
terrnediarios es necesario para proveer las conexiones comercia-
les entre el productos y el comprador. 

El principal intermediario que funciona dentro de los cana
les de distribución de los ·agriaultores privados es el mayoris-

~· 

Es deseable considerar dos tipos de mayoristas que sirven -
en el estado de Sinaloa: los que operan en los centros de consu
mo y los situados en las 4reas de producción. El primer tipo fua 
ciona como un surtidor de detallistas¡ su meta es la obtención -
de las rnercancias demandada por sus clientes, por eso, busca las 
cantidades y calidades necesitadas de los mayoristas en el campo. 
El segundo tipo compra los productos de los acopiadores (interm~ 

diarios que compran pequeñas· cantidades de los ranchos y fincas) 
y aGn de los agricultores en su vencidad y busca las salidas de 
venta tales como las fábricas y los mayoristas urbanos que nece
sitan aquellos art!culos. 

Los mayoristas urbanos son necesarios puesto que los deta-
llistas no pueden buscar las fuentes de cada uno de ellos miles 
de art!culos que comercian. 

Los principales canales de distribución que utilizan los m~ 
yoristas son los siguientes: Tiendas en cadena y los mercados ptí 
blicos. 
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l. El n(imero de las tiendas de cadena debe ser suficientes 
como para ser prc!\'echosa y efectiva la operaci6n de un departa
mento· de mayoreo. Las tiendas en cadena tienen la ventaja de un 
gran volumen de operaci6n lo cual permite bajos precios de com
pra. Hay que señalar que los grandes supermercados y tiendas de 
descuento individuales pueden obtener casi el mismo nivel de -
eficiencia que las tiendas en cadena con operaci6n conjunta con 
un departamento de mayoreo. 

2. Los Mercados Pdblicos en el estado representan m4s del 
50% de las ventas finales hacia el consumidor, siendo el princ! 
pal canal de distribuci6n que utilizan los mayoristas y los --
agricultores privados que venden sus productos dentro del esta
do. 

CANALES DE OISTRIBUCION 1 

MAYORISTAS DEL CAMPO 

PRODUCTOR 
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3) CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LAS BODEGAS OFICIALES Y PARTICQ 
LARES EN SINALOA. 

Par·a ptincipios de esta década, el n1Smero de bodegas en el -
estado ascend!a a la suma de 508, con una capacidad de l 555 200 
Toneladas. Representando las bodegas oficiales unicamente el 9.6% 

del total existente para 1981 en el estado, mientras que las bod~ 
gas particulares ten!an m4s del 90\ de este total. 

En capacidad de almacenamiento, las bodegas oficiales conta
ban con el 17.70% del total, en tanto las bodegas particulares t~ 
n!an el 82.3\. 

Los municipios con mayor capacidad para el año de 1981: Aho
rne ten!a 191 bodegas, sigúil!ndole Culiac4n con 181 almacenes. Es
tos dos dnicos municipios representaban el 73' del total de bode
c¡as en Sinaloa. 

Para 1985, el n1Smero de bodegas se hab!a incrementado a 525, 
con una capacidad de 1 ~78 200 Toneladas. Las bodegas oficiales -
para este año representaban el 10% del total y en capacidad de a! 
macenamiento con 20%; not4ndose en estos dos conceptos un incre-
mento con el año de 1981 y un ligero descenso en la capacidad de 
almacenamiento de las bodegas particulares. 

1.'./ 

r/ ¡ 



c u A D R o No. 14 

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LAS BODEGAS 

OFICIALES (CONASU~) Y PARTICULARES SEGUN MUNICIPIOS 

1981 
~ OFICIAIES PARTICIJUIRF.<¡ 

"'1nicipio BDEX'1IS C'1IP. ('lttl) ocmx;AS C'1IP. ('lttl) Bl:DEX;¡\S C/IP. ('lttl) 

E:.5TADO 508 l 555 200 49 276 500 459 l 278 700 

l\hane 191 678 200 8 107 000 183 571 200 

Angostura 2 45 ººº 2 45 000 

Concordia 2 2 000 2 2 000 

cósal.4 1 2 000 l 2 000 

CUliac.1n 181 543 500 19 49 500 177 494 000 

Elata 6 11 000 l l 000 5 10 000 

Escuinapa 9 7 000 3 3 000 6 4 000 

Fuerte, ¡,:]. 46 5 500 l 2 000 45 3 500 

Qiasave 28 137 000 5 50 000 23 67 000 

MazatUn 15 37 500 6 25 500 9 12 000 

!Ox>rito l l 000 l 
l ººº 

aisario 4 10 000 4 10 000 

Salvador Alvarado 13 72 000 4 20 000 9 52 000 

San Ignacio 2 3 500 2 3 500 

FUENTE: Direcci6n de Servicios de Apoyo y Abastecimientos, Secre--

tar!a de Alimentos y productos esenciales, Gobierno del --
Edo. 

-......... ... _.__,_ :......,~;~-;~-"': .~.!"-'.~ ,_,_,_ . ..;.,_J:C->...:k,::::~;:.._¿;."·'"'' :. 
-;~~'~""·' Ó--""' .• ;i_;¡ • .:'..'.~:,.~':·,,r,; ;:··~.,..L,.-;,z'' . ·_, __ :,-,;:•• ·: .. )¡ ..• 
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C U A D R O No. 15 

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LAS BODEGAS (CONTINUACION) 
TOTAL OFICIALES PARTICULARES 

1985 BODEGAS CAP. (TON) BODEGA CAP. (TON) BODEGA CAP. (TON) 

ESTADO 525 1 798 200 53 346 400 472 1 451 700 

Ahorne 196 753 200 9 137 200 187 616 200 

Angostura 5 60 000 60 000 

Concordia 2 2 000 2 2 000 

Cosa U. 1 2 000 1 2 000 

Culiac:ln 188 564 500 9 45 500 179 519 ººº 
Elata 6 11 000 1 1 000 5 10 000 

Escuinapa 46 5 500 1 2 000 45 3 500 

Fuerte, El 45 5 500 1 2 000 45 3 500 

Guasave 30 170 ººº 5 50 ººº 25 120 000 

Mazatl:ln 15 47 500 6 35 500 9 12 000 

Mocorito 3 29 500 2 4 000 1 25 000 

Rosario 4 10 000 4 10 000 

Salvador Alvarado !7 132 000 7 50 000 10 82 ººº 
San Ignacio 2 3 500 2 3 500 

FUENTE: Direcci6n de Servicios de Apoyo y Abastecimiento, Secreta---
ria de Alimentos y Productos esenciales, Gobierno del Estado; 
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e o N e L u s r o N 

Los antecedentes presentados me permiten dar algunos concl~ 
siones a las cuales creo llegar, las cuales se presentan a conti--
nuaci6n: 

a) Como se puede apreciar, Sinaloa es uno de esos estados, 
en el que la naturaleza lo dot6 en la zona centro y norte de exc.!!_ 
lentes tierras, con gran cantidad de aguas disponibles {111 r!os, 
los cuales han sido aprovechados en la construcci6n de presas {6) 
almacenadoras de agua, principalmente para una agricultura de ri.!!_ 
go; la cual es la de las m4s importantes a nivel nacional. cuenta 
con clima tropicál y templado durante todo el año, el cual es muy 
ben~fico para una gran cantidad de cultivos. 

Su localizaci6n geogr4fica es de las mejores en todo el -
pa!s, ya que cuenta con todos los medios de transporte disponi--
oles en el mundo contempor4neo (Mar, aire y tierra), medios que -
han servido para facilitar el impulso del estado. 

b).- Como era de esperarse, ya que es una caracter!stica a 
nivel nacional: existen dos principales tipos de_ tenedores de la 
tierra en el estado: loa ejidatarios y los agricultores privados 
{tipos de tenencia en el cual se basa la tesis). 

La superficie total se encuentra distribu!da en mayor por
centaje en tierras de riego y temporal, los cuales representan -
mas del 60% de la propiedad agr!cola en la entidad. Tambidn es -
muy importante señalar que la proporcidn de la superficie cose--
chada es mayor en la propiedad privada, la cual aporta mayor va-
lor en la producci6n, debido a que los productos sembrados son ia 
minentemente comerciales y por- lo tanto de mayor valor en dinero. 
Mientras los productos provenientes de los ejidos son esencialme~ 
te de subsistencia y solo una ligera parte lo venden en el merca
en su mayor parte a la empresa estatal CONASUPO, la cual les ofr.! 
ce precios muy por de bajo a los del mercado nacional e interna-
cional. 
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Es importante mencionar que existen dos tipos de agricult~ 

rura que se pra~tica en el estado: la de temporal y la de riego; 
siendo esta dltirna la rn4s importante, ya que aporta rn4s del 80% 
de la producci6n. La participaci6n de los agricultores privados 

en la~ tierras de temporal es casi insignificante, esto debido 
al alto riesgo que representan los cultivos en este tipo de ti! 
'rras, las cuales son rn4s afectadas por factores ex6genos, que -
no est~n al alcance de los agricultores. 

c) .- En cuesti6n de rendimientos, la agricultura en el es
tado de Sinaloa es de las m4s eficientes a nivel nacional, pre
sent4ndose estos altos rendimientos en· los distritos de riego -
unicarnente. 

Es importante mencionar que en el estado se encuentran dos 
de los distritos de riego (75 y 10) con cifras muy superiores 
a la media nacional en rendimientos y buen uso de la tierra. 

La importancia de los ejidos es sobresaliente, ya que en -
algunos casos son superiores a los agricultores privados. D4nd~ 
se corno el mejor ejemplo el Distrito 75, donde su media anual -
de productividad es mayor de las ocno toneladas por hect4rea. 

El uso.de fertilizantes y semillas mejoradas en el estado 
de Sinaloa es muy significativo y quiza clave fundamental en 
los excelentes resultados por los ejidatarios y agricultores 
privados, ya que destinan porcentajes considerables de sus gana~ 
cias en la compra de estos insumos. 

En lo que estan un poco rezagados los ejidatarios es en el 
uso de maquinaria (tractores, trilladoras), pero esto lo han r! 
suelto en parte por medio del uso intensivo de mano de obra y -
animales de tiro, con lo que han equilibrado en parte, el alto 
grado de tecnificaci6n de la agricultura privada en el estado. 

di.- En lo referente a la comercializaci6n de los produc-
tos agrícolas, las etapas en los ejidos es un poco rn4s complic~ 
da, ya que su comercializaci6n la realiza totalmente CONASUPO, 



la cual .se encarga de las siguientes actividades: Programaci6n, 
Precios rn!nimos en garant!a, Comercio, Almacenamiento y la venta 
a los consumidores finales. CONASUPO, es el dnico medio que tie
nen los ejidatarios (en la mayor!a) de comercializ·ar susproduc-
tos. 

En cambio e~ sistema de comercializacitSn es mas sencillo y 
variado. El productor agrtcola privado tiene las opciones de ve~ 
der directamente sus productos, ya sea a los mayoristas del cam
po, fabricante, detallista o consumidores finales. Teniendo co
rno ventaja el agricultor privado, la opci6n de vender sus produ~ 
tos a mejores precios en el mercado. 

Es claro entonces, que la propiedad privada en Sinaloa esta 
por arriba del promedio nacional; por lo tanto, sus distritos de 
riego deben ser un ejemplo en el pats, de su eficiencia y de la 
costeabilidad de la tierra sabidndola utilizar de una manera ef! 
ciente y con ganasd&.,trabajar. Sin olvidarnos de los ejidos, a -
los que se debe seguir estimulando tdcnica y econtSmicamente, pa-' 
ra que de esta manera mejore los buenos resultados que ha venido 
teniendo en los dltimos años. 

Como conclusitSn final, puedo decir que el campo Sinaloense, 
es parte fundamental del desarrollo econ6mico del estado y ejem
plo a otros gobiernos estatales del dinamismo que puede aportar 
a la economta en general, y con un apoyo honesto y equilibrado, 
la agricultura nacional puede ser de nueva cuenta el pilar de la 
economta mexicana. 

,. 
¡ 
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R E e o M E N D A e I o N E s 

No es nada f4cil tratar de dar recomendaciones en la agricu! 
tura, ya que es un problema en suma, dificil, no anicamente por-
que el sector agr!cola tenga sus propias y peculiares complejida
des, sino también porque no existe solamente un México al que se 
le pueda aplicar un paquete de poltticas, hay muchos Méxicos agrf 
colas, cada uno con sus propias idiosincracias f!sicas y humanas; 
bajo esta consideraci6n objetiva los programss que puedan tener -
éxito en una regi6n fracasar!an completamente en otra. 

A pesar de estos problemas, creo que si es posible dar algu
nas sugerencias, las cuales llevadas a la pr4ctica un poco mejor, 
ayudartan a incrementar su eficiencia. 

al Es razonable sugerir. que el gobierno federal debe perse-
guir una pol!tica de mantener precios bajo en: Fertilizantes, se
millas mejoradas o Insecticidas. Pues solamente por este camino -
podr4n los campesinos pobres tener acceso para obtener las canti
dades requeridas de insumos para sus cultivos; para que de esta -
forma puedan aumentar su producci6n y as! equilibrar el incremen
to de la demanda por productos agr!colas. 

bl Fomentar la Investigací6n Agr!cola en productos que son -
base fundamental en la alirnentaci6n mexicana, para poder de esta 
forma aumentar la calidad de los productos y tratar de disminuir -
sus riesgos. Estableciendo para ello prioridades en el sector pd
blico. 

c) Tratar de educar a los agricultores para que apliquen ca~ 
tidades controladas de agua, en lugar de practicar desbordamien-
tos, costumbre que se desprende de los d!as cuando se manejaba el 
agua por simple derivaci6n de aguas fluviales. Por lo que se debe 
tratar de aumentar la eficiencia en el manejo del agua de la agr_! 
cultura bajo condiciones de Riego. 

d) El ~obierno mexicano debe ser m4s flexible, en los cana-
les de distribuci6n usados por los ejidatarios para comercializar 
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sus productos. Podr!an exigir las autoridades correspondientes, 
que una parte de la cosecha que se destine a CONASUPO y la otra 
parte dejarlos libremente que vendan sus productos en el merca
do abierto. 

e) Tratar de regularizar las tierras ejidales (legitimizar 
las tierras que sean utilizadas por estos), para que de esta m!_ 
nera se termine la intranquilidad que se vive en el campo. 

Por lo tanto, creo que al trabajar de una manera conjunta 
y ordenada; tanto el Gobierno, los agricultores, como todo el -
pa!s en general; saldr!amos ganando al trato a~ cumplir la ma-
yor parte de estas recomendaciones en mayor o menor grado en -
las diferentes regiones del pata y de esa forma alejar el espe.=, 
tro de la hambruna y la dependencia externa en esta actividad -
de primer orden. 
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