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RESUMEN 

En e~ aree del Distrito de R1ego No 23 en San Juan del 

Rio Q::--o. se s1ernbra en mayor superficie los cuitivos de 

sorgo y t::--igo en sus respectivos ciclos. la nueva intro

ducción de esta tecnologia. labranza de conservacion da 

como una nueva tendencia a mejorar los niveles de vida de 

los productores. 

En el Distrlto de San Juan del Rio Qro. se establecie

ron 10 parcelas demostrativas distribuidas en los ciclos 

Otofto - Invierno y Primavera - Verano de trigo y sorgo en 

una superficie de 54 hectareas. 

Dentro del Municipio de Pedro Escobedo se establecie

ron 3 parcelas con una superficie de 17 hectareas de trigo 

del ciclo Otofto-Invierno 89/90. y en el municipio de Te

quisquiapan 3 parcelas de trigo con una superficie de 10 

hectareas del ciclo 89/90 y dentro del Municipio de San 

Juan del Rio. se establecieron 2 parcelas de trigo con 

una superficie de 16 hectareas. 

Teniendose un costo de operacion de labranza de con

servación de $ 1,962.63 y la labranza tradicional fué de 

$ 2,534.32 teniendose una diferencia de $ 571.69. además 

se incrementaron los rendimientos por hectarea de 700 Kg. 

por consiguiente disminuyeron de 1 a 2 riegos y los cos

tos de operación fue del 77% de ahorro. mientras que los 

rendimientos en grano aumentaron a 88%. 



E~ el Mun1cipic de Ped~o Escobedo se es:e~lecio una 

pa~cela de E hec~areaE )' e~ muni~ipio de Tequisq~lapa~ 

na pa~cela de 3 hectareas en e! c~!tivo de sorgo. en e¡ 

ciclo ?rimavera-Verano 90/90. disminuyo entre un 20 a 40~ 

el costo de operacion entre ellos la nula p~eparacion del 

terreno. y lograndose de 1 a : r1egos por c1clo del cul

tivo y el ahorro de semilla. logrando un incremento tan 

considerable como el de elevar en 2.5 ton/ha el rendimie~ 

to medio. este resultado se obtuvo en el ciclo Primavera

Verano 90/90 en terrenos irrigados. que con el sistema 

tradicional producían 6.9 ton/ha y con la labranza de con 

servacion aumento el rendimiento unitario medio a 9.0 ton 

/ha. 
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I!I!1RODUCCION. 

El Distrito de Desarrollo Rural No 23 de San Juan 

del Rio Qro. Cuenta con una superficie cultivable de 

10.662.8 Has. sembrandose los cultivos de sorgo. trigo 

maJz, cebada. alfalfa. vid, frijol y varios. en las mo

dalidades de riego empleandose la tecnolog1a tradicion

al. pero ésta implica costos extraordinarios en el pro

ceso productivo. por lo que se ve severamente afectada 

debido a que los precios ~e garantia y los precios me~ 

dios rurales no se mueven sustancialmente como lo hacen 

el costo de los insumos, por lo que éste trabajo tiene 

la finalidad de mostrar a los productores una tecgología 

simple que consiste en la labranza de conservación. 

Trabajo realizado atravez de parcelas demostrativas 

en sorgo y trigo que permiten tomar decisiones en termi

nes economicos, para optar por este tipo de tecnología 

que permite simplificar costos de producción a la vez 

que se conserva el suelo en todos los aspeétos tanto fí

sicos, químicos y biologícos. practica que ciclo a ciclo 

va acumulando elementos necesarios para la nutrición del 

cultivo, por lo que cada vez más se van aplicando can

tidades menores de fertilizantes químicos y disminución 

de riegos. 

En virtud de lo anterior se han venido promoviendo 

la realización de inversiones, y el fomento de practicas 

como la arrtee eei'iala<ia que procuran la conservación de 
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los recursos agrologicos mediante apoyos financieros y 

servicios asistenclales que tavoresen el mantenim1ento 

ecológ1co aumentando al mismo tiempo la rentabilidad de 

los cultivos y el ingreso neto de los productores. 

La labranza de conservacion más que una tecnica a

grícola. es un tratamiento diferente de las labores fun

damentales de siembra y cuidado de los cultivos. ésta 

desafía muchas practicas que los productores han creído 

y seguido por generaciones. por lo que esta es más bien 

un cambio en la filosofía de la producción de cultivos 

que un cambio en los metodos de cultivo, y la tendencia 

creciente de la labranza se ha vuelto más fuerte en los 

ultimos afios. debido a los incrementos en costos de pro

ducción y a la presión de la sociedad sobre la conserva

ción de sus recursos naturales. 

2 



2. ANTECED~NTES. 

La historia de la labranza en México señala que en 

la época prihispanica los sistemas ae labranza utillza

dos se basaban en un conocimiento emp1rico adaptado de 

manera notable a la preservación del recurso suelo. 

(Garcia 1984!. 

Algunos de estos sistemas practicados en diferntes 

zonas tropicales del pais. en especial en Yucatán el de

rosa tumba y quema, que se basaba en el cultivo durante 

uno o dos aftos consecutivos de áreas desmontadas y que

madas que se dejaban posteriormente en descanso durante 

16 a 25 años para reponer la fertilidad del suelo atra

vez de la regeneración de la vegetación espontanea, la 

quema establece las condiciones óptimas para la siembra

del maiz por medio del palo sembrador. y .los deshiebes

efectuados manualmente mediante el chapeo, que consiste

en el corte de retoftos,. hierbas y rebrotes dejando la 

materia orgánica sobre el suelo, este sistema dejaba el

suelo desnudo por breve periodo y por lo tanto minimiza

ba los efectos erosivos de las intensas lluvias regiona

les. En la actualidad este sistema agrícola empieza a

situarse en los limites criticos de su productividad, 

debido principalmente al continuo uso del suelo sin un 

periodo adecuado de descanso que le permita restablecer

su ,ferti 1 idad. (Garcia 1984) 
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Apartir de lo~ 50's se ha empe=ado a pres~ar a~en

cion a un concep~o de laboreo denom1nado labranza de

conservacion. este tipo de labranza es un esquema que

se aparta radicalmente de los metodos tradicionales de 

produccion de cultivos. no solo es una tecnica diferente 

de cultivo es un consep~o totalmente diferente sobre la 

siembra y cuidado de los cultivos. (Figueroa 1962) 

Desde hace 20 afios algunas instituciones de ensefia

za superior de investigación y algunos productores ino

vadores han realizado pruebas aisladas sobre el sistema. 

muchas de estas con exito sin embargo el sistema no se -

difundio es por eso que este ha sido objeto de mucha in

vestigación por lo que existen numerosos árticulos so

bre el mismo en revistas científicas y agrícolas en ge -

neral {FIRA 1990) 

Una variante de este sistema es la producción 

ma1z utilizando la rotación con ciertas especies de 

guminosas. Este sistema se presenta en comunidades 

estado de Tabasco. Chiapas y Veracruz. 

de -

le

del 

En el caso del estado de Tabasco se reporta la ro -

tación maiz-nescafé que es un sistema de humedad residua 

que se practica en suelos que no permanecen inundados 

por periodos largos de tiempo. El ciclo comienza con el 

restablecimiento del nescafé-planta de crecimiento muy

rapido sobre las cañas de mafz ñe la cosecha anterior 



que en menos de 2 mese8 cubre totalmente el terreno eli

minando la competencia de maleza, el suelo permanece

así por espacio de 7 a B meses hasta que en Noviembre

Diciembre después de haber fructificado, el nescafé es 

chapeado para sembrar maiz y calabaza. la asociación 

crece sin problemas hasta que empiezan a germinar la se

millas del nescafé. el cual es controlado fácilmente-

con machete, finalmente se deja crecer una vez que la -

cosecha está asegurada. Después de la cosecha (Marzo -

Abril), el nescafé trepa sobre el rastrojo de maíz y

vuelve a cubrir completamente el terreno permaneciendo 

asi, hasta el momento de ser chapeado para la nueva siem 

bra. Al comparar este sistema con los monocultivos, se 

puede apreciar que con inverciones menores hasta un 39.7% 

se optiene hasta el 181% mas de grano. Esto se deve a -

que las rotaciones no es necesario preparar el suelo 

(arar y rastrear) ni utilizar herbicidas y fertilizantes 

ni mucha mano de obra para chapeos. (Granados 1989) 
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3. CLASIFICACION TAXONOMICA DEL SORGO. 

3.1 

Segun 5orghurn Vulgare ?ers. 

Reino 

División 

Subd:ivision 

Clase 

Subclase 

Grupo 

Orden 

Familia 

Subfamilia 

Tribu 

Género 

Especie 

DESCRIPCION BOTANICA. 

Al Ciclo Vegetativo. 

Vegetal 

Trachaeophyta (fanerogamal 

Pteropsidea 

Angiosperma 

Monocotiledonea 

G 1 urnif 1 ora 

Graminales 

Graminae 

Pa.nicoideas 

Andropogonia 

Sorghurn 

Vulga.re 

El sorgo es una espeicie vegetal con hábito de creci

miento anual. tiene un rango muy amplio según las varie

dades y las regiones. en general las variedades de mayor 

rendimiento son de 120-140 dias. más tiempo no es conve

niente por que éstas ocupan demasiado tiempo en terreno 

de cultivo. Existen excepciones respecto a esta conclu

sión, pero son casos muy particulares debido a factores 

limitantes de la producción. de cualquer manera es afec

tada. 
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El Clasificacion Sexual. 

~l sorgc es una planta sexual. monoica. hermafrodita. 

inperfecta o perfecta. 

Sexual: Por que en su reproducción intervienen 2 se

xos en la formaclón de la semilla. 

Monoica: Por encontrarse el androceo y el gíneceo en 

flores diferentes en la panícula. 

Hermafrodita: Por encontrarse el androseo y el gíne

seo en una misma flor. 

Inperfecta: Por carecer de una de las estructuras del 

perianto floral. 

Perfecta: Por encontrarse flores que tienen dos órga

nos sexuales en la misma flor. 

3.1.1 SISTEMA RADICULAR. 

Las raices del sorgo son adventicias y fibrosas. La 

profunda ramificación y una amplia distribución del sis

tema radicular favorecen en el cual el sorgo es tan re

sistente a las sequias, aunque hay otros factores que 

contribuyen a tan marcada resistencia de ésta especie. 

La planta crece lentamente hasta que el sistema radi

cular está bien establecido, de tal manéra que para la é

poca de madurez las raices abastecen una área foliar a

proximadamente la mitad que la abastecen las raices del 

maiz. 
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:::1:.. TALLü. 

Esto~ son cilindr1cos erectos. solidos y pueden crecer 

a una altura de 0.60 a 1.80 mts. Estando dJvididos en su 

long1tud en canutos <entre nudos), cuyas uniones las for-

man ios nudos del cual emergen las hoJas. cada nudo esta 

provisto de una yema lateral. En algunas variedades uno o 

dos brotes de las yemas inferiores se desarrollan para 

formar macollos: esta clase de macollamiento no se consi-

dera indeseable, sin embargo el desarrollo de yemas late-

rales en los nudos superiores tienen como resultado una 

rama. cuyas espigas maduran mucho más tarde que las prin-

cipales por lo tanto es indeseable. 

3.1.3 LAS HOJAS. 

Las hojas aparecen alternas sobre el tallo. las vainas 

foliares son largas y en las variedades enanas se encuen-

tran las hojas superpuestas; todas la variedades varían 

en el tamafio de las hojas. pero todas ellas las poseén 

algunas más pequefías que el maíz. Las hojas del. sorgo se 

enrrollan ~n periodos durante la sequia. característica 

que. al reducir la transpiración se atrubuye tan peculiar 

resistencia de la especie, a la sequia. 

3.1.4 LAS FLORES. 

La inflorecencia del sorgo se denomina como panicula. 

esta es compacta 6 semicompacta en algunas variedades co-

mo en los milos. hegaris, kafirs. etc. y abierta en o-

8 



tras como shallus: sorgos escoberos. las espiguillas son 

de dos clases sesiles y pendiceladas. cada esp~guiiie 

contiene un ovario. en el se lleva la fecundación y se 

desarrollan para formar la semilla. El polen aparece in

mediatamente después de la deshiscencia y retiene su via

bilidad por menos de una hora. los estigmas por lo con

trario permanecen receptibles por varios días. 

3.1.5 LOS GRANOS. 

Los granos de sorgo en número de 25,000 a 60.000/kg .. 

éstos granos son pequefios en comparación con aquellos del 

ma1z, los cuales se encuentran de 16,000 a 20,000/kg. 

El color de la semilla ya sea blanco. rojo. amarillo, 

bronceado. café. etc. proviene de complejos genéticos que 

envulven al pericarpio. 
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3.2 Ci..ASI?ICACION TAXONOMICA D:SL TRIGO. 

:3egun Tx-1:icum Aestlvurn 2.,. Carlos 

Reino Vegetal 

Div1síon Embriophyta 

Subdiv1sión Angicsperrnae 

Clase Monocot.iledonae 

Orden Glumiflorae 

familia Grarnineae 

Subfarnilia Panicoideae 

Tribu Ordeae 

Subtribu Tr:iticeae 

Género Tríticum 

Especie Aestivum 

3.2.1 DESCRIPCION MORFOLOGICA DEL TRIGO. 

3.2.1.1 RAIZ. 

Cuando la semilla de trigo germina. emite la plúmula 

y produce las raices temporales, las raíces permanentes 

nacen después de que emerge la plántula en el suelo,estas 

brotan de los nudos que estan cerca de la superficie del 

suelo, estas raíces son las que sostienen la planta en el 

aspecto mecánico y en la absorción del agua, asi como los 

nutrientes del suelo hasta que la planta alcanza su madu-

res. 
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3.2.1.2 TALLO. 

Ei tallo se desarrolla áe acuerdo a la variedad, la 

altura normalmente se encuentra entre 60 a 120 cm.. aun

que en la actualidad existen trigos enanos en los cuales 

la altura se encuentra entre 25 y 30 cm, Asi mismo se 

pueden tener trigos muy altos de 120 a 180 cm., donde es

to da una relación paja-grano muy alta mientras que para 

que para los trigos enanos dicha relación es baja, desde 

un·punto de vista para su explotacion los trigos semi-ena 

nos que tienen una altura entre 50 y 70 cm. son los más 

adecuados. ya que éstos facilitan las labores. 

En el estado de plántula los nudos y los tallos se en

cuentran muy juntos, pero a medida que la planta va desa

rrollando éstos se alargan emitiendo brotes que dan ori

gén a otros tallos, los cuales variaran en número de a

cuerdo con el clima, la variedad y el suelo en que se de

sarrollen. 

3.2.1.3 HOJA. 

En cada nudo nace una hoja, ésta se compone de vina y 

limbo, también llamada lamina; entre estas dos estructu

ras existe otra. la cual recibe el nombre de cuello de 

cuyas partes laterales brotan unas prolongaciones que se 

llaman cutículas y entre la separación del limbo y el ta

llo o caña existe una parte membranosa que recibe el nom

bre de lígula, la hoja tiene una longitud que varia de 15 

a 25 cm; y de 0.5 a 1 cm. de ancho. 
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El nurner0 de hojas varia de 4 a 6 y en cada nudo nace 

una hoja, exceptuando los que se encuentran debajo del 

suelo, los cuales producen brotes o macolles en lugara de 

hojas. 

3.2.1.4 ESPIGA. 

Esta se encuentra formada por espiguillas dispuestas 

alternadamente en un eje central denominado raquis. las 

espiguillas contienen de 2 a 5 flores que posteriormente 

formarán el grano, el cual quedara inserto entre la lema 

(envoltura exterior del grano que en algunas variedades 

tiene una prolongación la cual constituye la barba o a

rista), y la palea o envoltura interior del grano,la lera 

y la 2da flor se encuentran cubierta exteriormente por 

las glumas en algunas variedades de trigo, la lema quedá 

casi totalmente cubierta por la glumas mientras que las 

otras la gluma sólo cubre aproximadamente dos terceras 

partes de la lema. 

No todas las flores que contienen las espiguillas son 

fertiles. de aqui que el número de grano por espiguilla 

varia. número de espiguillas varian de 8 a 12 según las 

variedades y separación entre ellas es también variable. 

3.2.1.5 FLOR. 

La flor de trigo se compone de un estigma y alrededor 

nacen las anteras, las cuales tiene~ un filamento que 

12 



conforme se desarrolla la plan~a se alarga. has~a que ad

quiere un aspecto plumoso que es presisamente al n1omen~o 

en que se encuentran receptivos, la polinización se efeé

túa en su mayor parte encontrandose las anteras dentro de 

la palea y la lema. 

3.2.1.6 FRUTO. 

El fruto se comienza a desarrollarse después de la po

linización alcanzando su tamano normal entre 30 y 45 días 

después de iniciada. El fruto es una cariópside de forma 

ovoide con una ranura o pliegue en la parte central: en 

un extremo lleva el germén y en el otro tiene una pubes

cencia que generalmente le llaman brocha, el grano está 

protegido por el pericarpio, el cual es de color rojo o 

blanco según las variedades. 

El resto que en su mayor parte esta formado por el en

dospermo, el cual puede tener una coloración de color 

blanco almidonoso y córneo o cristalino. 

Fuente: Monografía del trigo D.G.O.P.A., S.A.R.H 1983. 
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4. CARACTERISTICAS. 

4.1. Caracterlstica~ Geogr~f1cas. 

El estado de Querétaro su división politica limita al 

norte con el~ estado de San Luis Potosi. al oeste con el 

estado de Hidalgo, al sureste con el estado de Mexico, al 

sur con el estado de Michiocan y al sureste. oeste y nor

este con el estado de Guanajuato. 

4.1.1 Localización Geografica. 

El área donde se encuentra enclavado el valle de San 

Juan del Rio, corresponde a la altiplanicie Mexicana. co

mo prolongación de la zona conocida como el bajío. se en

encuentra ubicado al sureste de la ciudad de Querétaro. 

al oriente colinda con los estados de México e Hidalgo. 

El sitio donde se localiza el Distrito de riego No. 23 

(C.N.A.l San Juan del Rio se encuentra entre las siguien

tes cordenadas. Figura l. 

20' 18' y 20' 34' Latitud Norte 

99' 56' y 100" 12' Longitud Oeste 

1,892 m.s.n.m. Altitud 

4.1.2. Superficie. 

P.oliticamente el Distrito de riego pertenece al estado 

de Queretaro. abarcando en su área de influencia los si

guientes municipios y surperficie. 
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Muni e i ¡:)}o de Sc.n Juan del Rio con una superficie de 

6.023.5 hecta:r-eas baJo rlego. 

Municipio de F-edro Escobedo con una superficie de 

4.477.3 hectáreas bajo riego. 

MuniClpio de Tequisqu:iapan con una superficie de 

162.0 hectáreas bajo riego. 

La superficie agricola total y misma que corresponde 

es de 10.662.8 hectáreas. 

Fuente Distrito de riego No 23.se anexa el cuadro No 1 

4.1.3 Hidrografía. 

La hidrologia en este Distrito se encuentra ubicada en 

la cuenca hidrológica del alto río Pánuco y río San Juan, 

existen·mantos freáticos superficiales que son explotados 

mediante la utilización de pozos profundos y son lo si

guientes: 

106 pozos profundos supervisados por unidades de rie

go y desarrollo rural {URDERAL). 

49 pozos profundos supervisados por el Distrito de 

riego No 23 (C.N.Al. se anexa plano de localización 

de presas y pozos. Figura 2. 

65 pozos profundos manejados por propietarios parti

culares. Fuente: Distrito de riego No 23. 
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Las obras de grande irrigación formado por le C.N.A. 

del distri~o de riego No 23 de San Juan del Rio. consti

tuido por las siguientes presas: 

Presa la constitución de 1917 con una capacidad de 

66 millones de metros cubicos. 

-Presa San Idelfonso con una capacidad de 52 millo

nes de metros cubicos. 

Presa la Llave. con una capacidad de 9 millones de 

metros cubicos. 

Presa la venta con una capacidad de 2.5 millones de 

metros cubicos. 

4.1.4 Topografía. 

Poco accidentada y compendiente suave en su mayoria. 

4.2 Características Ecologicas. 

Como el cultivo se siembra en diversos paises. en una 

especie que se adapta a condiciones ecológicas y muy di

versas,es suceptible de aprovecharse en siembras con pro

pósitos económicos. dentro de las regiones agrícolas pero 

con las siguientes condiciones. 

4.2.1 Clasificación Climatice. 

El clima de acuerdo a la clasificación del Dr. C.W. 

Thornthwalthe corresponde al Cidbz'az presentando en está 

región las siguientes características: Es un clima semi-

seco. 
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~-~-~-~ Temperat~ra. 

~or ~o que respec~a a ia temperatura se tiene una tem

peratura media anual de 16.5 ·c. en la grafica l. se ob-

serva tant0 la temperatura maxima y minima presentadas 

duran~e el ult1mo cicle agrícola. 

4.2.1.2 Precipitación. 

Con una precipitación distribuida durante los meses de 

Abril a Octubre como se muestra en la gráfica 2 y tenien

do una precipitacion media anual de 570.8 wm. Figura 3. 

4.2.1.3 Fotoperiodo. 

No es un factor limitante sin embargo en un cultivo 

denso. las hojas inferiores reciben poca luz. por lo tan

to la eficiencia fotosintética es baja, requiere por lo 

tanto de aproximadamente 12 horas luz por dia. 

4.2.1.4. Vientos 

La dirección de los vientos, predominan del norte a 

una velocidad de 4 km/hrs. y su mayor intensidad es du

rante los meses de Enero. Febrero y Marzo. 

4.2.1.5. Granizada 

Generalmente se presentan al inicio de las lluvias 

y. ocacionalmente en los meses de Abril, Mayo y Junio. -

el periodo conocido como primavera. siendo de poca inten 

si dad. 
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FIGURA, 3 AREA DE INFLUENCIA DEL DISTRITO DE RIEGO No. 23 

SAN JUAN DEL RIO. QRO. 
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~.2.1.6. Heladas 

Las heladas son muy comunes en la zona. denLro de 

los últlmos dias de Septimbre a los primeros dleS de 

Marzo. 

4.2.l.7. Vegetación 

Los bosques estan cubiertos por encino y pino en la 

parte baja se encuentran selva espinosa con especies de 

huizache. palo dulce. grangeno. nopal y magey. 

4.2.1.8. Suelos 

Predominan los negros o chernozen. con abundante ma 

teria orgánica y subsuelos calcareos. ya que algunos sue 

los son delgados en la mayoría de la parte de temporal. 

4.2.1.9. Erosión 

La erosión es un factor muy importante. ya que se 

tiene un 19.0% de suelos erosionados y afectados por los 

vientos y precipitación pluvial. 

4.2.1.10. Agricultura 

De ésta actividad sobresalen los cultivos de sorgo. 

trigo, maiz. frijol, cebada, avena. lenteja. chile. fru-

tales y hortalizas. 

4.2.1.11. Ganadería 

La ganadería se explota en el municipio de las es-

pecies de ganado mayor bovino, equinos, y ganado menor 

porcinos. caprino y aves. 

24 



4.3. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA POBLAC10N 

4.3.1. Recursos na~uralez 

El municipio cuenta con una supe"ficie total de 

77.990.0 hectáreas las cuales se clasifican de acuerdo a 

su uso potencial. en agrícola. pecuario, forestal e im-

productivas. Dentros de la superficie agrícola tenemos-

11.876.7 hectáreas de riego. 34.872.3 hectáreas de tem--

poral. pecuario o agostadero 27.570.0 hectáreas y otros 

usos o forestal 3.671.0 hectáreas. 

4.3.2. Población 

La población total del municipio asiende a 126.555 

habitantes cifras que representa el 3.4% del pafs la ta-

sa media anual de crecimiento fue de 4.1%. para la déca-

de 1970-1980 .• la densidad de población es de 38.8 ha-

bitantes por kilometro cuadrado. (Fuente: censo de po-

blación y vivienda 1980 Estado de Queretaro. 

4.3.3. Ingresos 

En el municipio de San Juan del Rio 1 de 3 habitan-

tes desarolla una actividad productiva. De estos lama-

yor parte se encuentran ocupados en el sector agropecua-

rio lo que corresponde al sector industrial y comercio. 

y el segundo ramo de ocupación al sector artesanal y el 

tercero lo ocupa el sector público, ya que los ingresos 

son de 18,000 a 25.000 pesos el salario minirno. 
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4.3.4. Tenencia de la tierra 

El Distrito de Desarollo Rural No 003 con cede en 

San juan del Rio esta formado oo!- 4 munic1pios. 

-San Juan del Río -Tequisquiapan 

-?edro Escobedo -Ezequiel Montes 

Cuadro No 2. 

4.3.5. Vivienda 

Las viviendas estan hechas por materiales de la mis 

ma región teniendo un 30% aquellas personas de bajos re

cursos ecónomicos. y el otro 70% de la vivienda está he

cha por materiales fabricados. 

4.3.6. Comercialización 

Los productos agrícolas que se producen en la regi

ón de los cultivos de sorgo, trigo, maíz, frijol, etc. 

son destinados a Conasupo. Harineras. Productos de maíz. 

Forrajeras y Intemediarios en la misma región y destina

dos a los estados de Guanajuato. Edo. de México, Hidalgo 

y Pachuca. 

4.3.7. Escolaridad 

En la zona de San Juan del Río se encuentra distri

buidad los niveles de educación: 

al Primaria 

b) Bachillerato 

26 

21.864 

2.999 



MUN l <~ 1 J> J O 

-Sa.n ~J•.u~.•• 
~lel Bin 

l"'e....-1 r•·t:JI 
f-.':::t'9"1".~"')1 hll~of.:lO 

'J'e!-<1-:f_U. J !!N"(I! ~ j a.~--· 

p .. ""'\.1111 

F.!?':t;:!";t•.r. 1~ l 
Mou1:.em: 

F.-_,:r.,.,..o d..-.Jt f;.en~r-u::~ t. oP.~~. 

do i nf" 1 ..,.,. .. .., 1 a d. e 1 
Hio Q<•o. 

ele Ja. t.le:rra .. 1,99:1. ¡)or M•~nior.::-lpi•::~~ f"""tftl ,.,.l 
.Dim-t.rl·t.ct~ d.e Dor;:.f!lll'.r-Y"r..,ll.-:) .n:u.r~.J Af"113 ~n.u 

52 €"2., 167 7 .. ser.; ~-119 :::129'30 t.anr7 :0)6 1. t.~~. n?.::'} 

.19 22 .E'.f.J9 3,67.2 7.76 ?.:06:11 13-<tn 1.~l"'J (;.p ..... :,;;~ 

.1. 1. 20,91.9 :t .. ,99~;t ?.:.:=JS ·1-1.75 17·1''' (",.f). ~,.!-;;-1 1 

r;:, .f.l:t.4 477 1.9€. 3.1.97. 1621;J ?Jf"l.7' :<:t. . ·~;;~('~ 

09 . 1.2:0 .4.90 :1.3,40-1 . 

<l ..... 

if1""!11 

:·M'111 

1 ·:¡:·· 

f1.("~ 

:··(·"-..... 

-----------------...:...-----...:...-....:..--.;._--:.--.• -----·-·----
FI.IF:NTF:: Dl~·l:r'"'f f:o· ~-t ... ., l)~r::¡.~v·r~,)ll '"• u~ • ...-~ .. 1 

ftf.J:~•. ~-F.\In .l•-•-=--.-\ ,-1.-,.1 n;;,.,. ~.)w·~-""~ 



c) Normal besica 279 

3.57ü 

el Secundaria íen formac16nl 29.032 

4.4. SERVICIOS GENERALES 

4.4.1. Vias de comunicación 

La transportación terrestre puede efectuar-ce atra

vés de la autopista de San Juan del Rio a México y San 

Juan del Rio a Querétaro, ya que se tiene transporte fo 

raneo contando con una central de autobuses devidida en 

primera y segunda clase. se tiene tambien Ferrocarriles 

Nacionales contando con 2 estaciones. 

4.4.2. Telefonos 

Se encuentra una estación Telefonica operada por 

Telefonos de México. contando con publ1cos y de larga 

distancia (casetas publicas). 

4.4.3. Telegrafos 

El servicio de telegrafos en el municipio de San 

Juan del Rio, cuenta con una oficina central dando ser

vicio a giros postales y telegramas, ya que es un servi

cio a la comúnidad. 

4.4.4. Correo 

En este se tiene una oficina central para servicio 

de la ciudadania ya que ellos ofrecen un buen servicio de 

paqueteria. postales, etc. 
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4.4.5. Servicio de s~lud 

En e: mun1~1pjo de San Juan de! R1o se da atencJOn 

o la salud en el are~ urbano ~or el I.M.S.S. ISSSTE. Bo2 

pital General. clinicas particulares. Cru= Roja y Modulos 

dando serrvlcios a los ejidos y comúnidades de bajos re

cursos ecónomicos. 

4.4.6. Escuelas 

En el municipio se imparte educación en 15 escuelas 

preescolares o jardin de niftos, 43 escuelas primarias 12 

secundarias, 3 secundarias técnicas. 1 bachillerato, 2 

preparatorias y ademas cuenta con centros comunitarios 

CONAFE y el INEA. 
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~. 03J~TIVO 

Mostrar a ios producLores atreves de parcelas demos 

trat1vas de sorgo y trigo. ia bondades que ofrece ia 

labranza de concenrvacion en el abatimiento de costos de 

cultivo y la contribución en el incremento de la produ

cclon y la producLividad. 

Que los productores adopten la tecnólogia de la la

branza de concervación con la premiza de minimizar cos

tos y maximizar ganancias mediante el incremento de la 

producción. 
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6. MATERIALES Y METODOS 

6.1 Labranza Tradiciónal 

La historia nos dice que la primera herramienta que 

úso el hombre para labrar la tierra fué un espeque. Se 

útilizo ésta para abrir el suelo.para colocar la semilla 

y para eliminar la vegetación que compet:ía. lo que ocu

rrió posiblemente hace unos 7.000 años. El primer arado

quizás haya sido un azadón tirado por una mujer y dirigi 

do por el hombre. FIRA. 1990. 

Lalabranza tradicional o convencional consiste cuando el 

suelo se rompe con una serie de implementos primario di

señados para producir fragmentos de agregados y terrones 

de diversos tamaños.Esta preparación del suelo se comple 

ta con operaciones de labranza secundaria para pulveri

zar. reempacar homogenizar la superficie del suelo. for

mando la cama de la semilla. La labranza afloja el suelo 

al implemento reduciendo notablemente la densidad ap~

rente e incrementando la porosidad. resultados en mayo

res tasas de infiltración y aereación. El subsiguiente 

trafico y fenómenos naturales como la lluvia . el viento 

e insolación tienden a recompactar el suelo hasta cierto 

equilibrio. según la historia y tipo de suelo . 

Labranza tradicional entre algunas razones que se han da 

do para justificar el movimiento del sueio son. 
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al Control de malezas 

bl Incorporación de residuos 

el Aireación del suelo 

dl Preparación de la cama de la semilla 

el Control de insectos 

f) Mejoramiento. de las condiciones fisicas de suelo 

g) Reducción de la erosión 

hl Incorporación de fertilizantes 

il Eliminación del pie de arado 

Hoy es facíl rebatir estas razones . como a continuación 

se explica. 

al Control de malezas. 

Si bien es cierto que con algunos implementos como

el arado. rastra o cultivadoras. al ser utilizados. des

truyen las malezas existentes en ese momento. tambien es 

cierto que practicamente exponen al sol las semillas de

maleza que fueron incorporadas en a~os anteriores. al-

efectuar estas mismas labores. al mismo tiempo que incor 

poran las nuevas semillas de malas hierbas que se encuen 

tran en la superficie del suelo. De esta manera lo que

estamos haciendo es perpetuar la maleza dentro del campo 

de cultivo. sobre todo si recordamos que las semillas de 

maleza de hoja angosta puede durar en el suelo inac~iva

y sin descomponerse hasta por 13 a~os. mientras que las

l egumi nos as y <)eras de hoja ancha pueden permanecer :1as

ta 60 anos en el suelo sin perder su poder germinativo. 
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b) Incorporación de residuos 

Es indudable que la incorporación de residuos es una 

práctica benéfica y que mejora temporalmente la estructu

ra del suelo. se logra el reciclaje de nutrimentos y au

xilia en.la conservación de la humedad.sin embargo estos 

beneficios se pueden lograr en forma más marcada cuando 

los residuos permanecen sobre la superficie del suelo, 

teniendo como ventaja lenta descomposición. sobre todo 

cuando logramos acumular una buena cantidad de residuos y 

sembramos más de un cultivo al afio. 

Las operaciones de arar. rastrear y escardar aumentan 

la velocidad de descomposición de los residuos orgánicos. 

el Aireación de suelo 

La mayor parte de las opiniones de los investigadores 

coinciden en que la aireación del suelo semejante. tanto 

en el sistema de laboreo intensivo. 

dl Preparación de la cama de semilla. 

Mientras que la textura de un suelo no puede ser modi-

ficado fácilmente, a menos que sea a nivel de jardín, la 

estructura del suelo que gobierna un sin número de rela

ciones del suelo-planta-agua. puede modificarse por medio 

de la labranza y el cultivo. y puede deteriorarse rapida

mente con repercusiones negativas para la producción y la 

productividad. por lo tanto. el cuidado con que se maneja 

la estructura del suelo esta ligado al posible ~xito de 
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la producción. Es indudable que un suelo suelto más o me

nos bien mullido. da lugar a una cama de semilla sin em

bargo. cuando el suelo queda demasiado pulverizado por el 

paso continuo de implementos, queda expuesto a la erosión 

hidráulica y eólica; ademas facilmente forma costra con 

la lluvia. impidiendo con esto que brote la semilla. Por 

otra parte. cuando los suelos son " bien preparados " con 

los implementos de labranza primaria.el grumo o terrón es 

muy abundante dando lugar a un 'exceso de aire en el suelo 

y por lo mismo deficiencias de humedad, impidiendo en 

ocasiones la germinación de la semilla. 

el Control de insectos. 

Por mucho tiempo se ha pensado que los implementos de 

labranza primaria, al moverse la tierra destruyen los in

sectos del suelo; sin embargo ésta comprobado que es mi

nimo el daño que los implementos ocacionan a los insectos 

en su hábitat y que las aves y otras especies solo consu

men una mínima parte de estas poblaciones y que de ningu

namanera se considera como control: lo que por el momento 

tanto por el sistema convencional. los insectos del suelo 

debe combatirse por medios qu1micos. 

fl Mejoramiento de las condiciones fisicas del suelo 

Las condiciones ~isicas de un suelo labrado contra un 

suelo ~o labrado. veremos que en todos ios casos !os sue-

ios que permanecen sin toca~ tendran mejores condiciones 
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que los tr~bajados. Lo anterior lo podemos observar en 

los limites de los terrenos de labor de temporal. en don

de existen o existieron cercas viejas de alambre o pié de 

piedra, en estos lugares que por lo general son ligera

mente más alto que el resto del campo(erosión), la tierra 

es suave, aun para escarbar con una simple pala,la maleza 

es abundante,mejor desarrollo y permanece por más tiempo 

verde . esto nos muestra que la acción de los implemen

tos de labranza primaria no mejora las condiciones físi

cas de los suelos. por lo contrario, puede perjudicarlas 

se usa en forma inadecuada. 

Algunos de los perjuicios mas comunes al suelo, como 

resultados de la utilización inmoderada de los implemen

tos pueden ser: formación de costra superficial, perdida 

de porosidad. formación de piso de arado. mayor densidad 

aparente. menor velocidad de infiltración. menor reten

ción de agua en el suelo y menor capacidad de drenaje in

terno. 

gJ Reducción de la er9sión 

Otros de los beneficios que le adjud1can a la labranza 

primaria es la reduccion de la erosión. ya que el hecho 

de crear terrenos con el barbecho disminuye la posibili

dad de que ei VIento se lleve ias partículas del suelo 0 

que la lluv!a prov0que ~r~ast~es considerables. Lo 3nte-

o terron ~e ?uede ~er~anecer mucho tiempo en ese estado 
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ya que sea por efecto de la intemperie o por la nesceci

dad de efectuar labores secundarias o complementarias. 

hl Incorporación de fertilizantes. 

No hay duda que la utilización de implementos mecáni

cos facilita en el sistema de laboreo convencional, la 

incorporación de fertilizantes. con excelentes resultados 

en algunos casos; sin embargo cuando se realizan las es

cardas en los cultivos en hileras éstas sacan mucha hu

medad lastiman las raicillas de las plantas y cuando se. 

aplica el fertilizante en banda y éste queda en contacto 

con la raíz puede llegar a quemarlas. 

íl Eliminación del piso de arado. 

Aparentemente,este es otro de los objetivos de la la

branza primaria al utilizar arado de cinceles o escarifi

cador; sin embargo la utilización de estos implementos.si 

bien es cierto que suprime el 9iso de arado temporal men

te, puede ocacíonar otro tipo de compactación si no se 

tiene un conocimiento de su utilización. Por otra parte. 

en suelos de arcillas expansivas [vertisolesl. esta labor 

es innecesaria. pués por lo general cuando estos sueles 

se secan. se agrietan tanto que la profundidad de sus 

grietas impiden el piso de arado. 
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6.2 Desarrollo del sistema de labranza de conservación. 

La labranza o preparación del terreno se refiere a 

cualquier manipulación mecánica del suelo que altere la 

estructura y/o resistencia del mismo con el objetivo de 

proporcionar y mantener en el mismo las condiciones ópti-

mas para la germinación y desarrollo de las plantas. 

\J 

El sistema de labranza de conservación es una opción 

tecnológica que presenta amplias pespectivas para incre-

mentar la productividad en zonas de riego y temporal. a- .~ 
) 

batir costos y contribuir a conservar nuestros recursos 

suelo y agua. FIRA.1990 

Razones para el uso de labranza de conservación en á-

rea de riego de San Juan del Río Qro. 

A pesar de que todos los agricultores tienen que tomar 

un sinnúmero de decisiones con consecuencias a largo y 

corto plazo para hacer más eficiente la producción agri-

cola de su explotación. 

En la actualidad el agricultor se enfrenta a una de-

cisión que no se presentaba a las generaciones anteriores 

de ~reductores. esta nueva responsabilidad del productor 

surge a ralz de que la ~ecnólogia moderna ha permitido el 

desarrollo de muchos sistemas de labranza .:t fin de ,_ieci-

dir sobre la adopcion de aiguno. 

Es por eso que ?I~A.d conciderado reaii=ar acciones 

concertadas con productores e insticuciones del sec:or 
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agropecuario para el estable~imiento del sistema de la 

branza de conservación. dentro de sus planes y programas 

de apoyo credicticio y de asistencia técnica a nivel na

cional. 

Labranza de conservación. 

Es aquel sistema que después de la siembra, cuando me

nos el 30% de la superficie del suelo queda cubierto con 

residuos vegetales que constituyen el mantillo. 

6.2.1 Ventajas del sistema de labranza de conservación. 

a) Reducc"ión de la erosión 

b) Uso y aprovechamiento más eficiente del agua 

e) Se reduce considerablemente la evaporación del 

agua y el encostramiento del suelo. 

dl Se reduce la temperatura del suelo. 

el Se reducen las posibilidades de deficiencias hi

dricas 

fl Se mejora la estructura y propicia la agregación 

de las partículas. 

g) ?resenta mayor actividad biológica en la superfi 

cie del suelo. 

hl Se reduce la infestación de maiezas. 

il ?ermite un mejor desarrollo de las raices. 

ji Se reducen los coseos de cultivo . 

k) Se amplia :a ~csibilidad d.e sembr:t:r- _ ") 3 c1clos 

en el ·:J.ño. 
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ll Mayor oportunidad de siembra dentro de la fecha 

óptima 

ml Se aprovechan suelos marginados 

nl Mejor concentración de los fertilizantes en el -

suelo. 

ñ) Se mejora el drenaje interno. 

o) Aumenta la posibilidad de recargar mantos acuife 

ros. 

al Reducción de la erosión 

La conservación del suelo es prioritaria en todo el 

mundo y principalmente en México. algunos autores asegu

ran que el 80% del total del pa1s presenta erosión en al 

guna intensidad; para ser más preciso 50 millones de hec 

táreas tienen erosión entre severa y muy severa lo que

ocasiona un deterioro costante de nuestro rendimiento y

una disminución paulatina de nuestra tierra aprovechable. 

El arrastre de la capa superfic~al del suelo por el 

viento o la lluvia es algo que el productor nunca podra

reponer. 

bl Uso y aprovechamiento más eficiente del agua. 

Con labranza de conservación. los productores pue

den conservar significativamente mejor la humedad-

del suelo por tres principales r·a:::ones. la evapora

ción se reduce considerablemente porque ei suelo no 

es removido y expuesto a la ::adiacion del solar los 

residuos sombrean el suelo bajando la temperatura--
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del mismo y disminuyendo la evaporación. Después de 

un tiempo los suelos no removidos adquieren mayor 

velocidad de infiltración y contenido de humedad, 

por el incremento de la materia orgánica. La paja o 

residuos de las cosechas en campos sin arar,permite 

captar mayor cantidad de agua durante una lluvia, -

quedando mojado por más tiempo 

e) Se reduce considerablemente la evaporación del agua y 

el encostramiento del suelo. 

En el sistema de labranza de conservación, los resi 

duos que permanecen sobre el suelo interceptan las

gotas de lluvia. impidiendo que éstas peguen directa 

mente sobre el suelo; además las gotas grandes al -

pegar sobre el residuo se fraccionan en peque~as go 

titas que caen en su lugar y se infiltran con mayor 

facilidad. 

d) Se reduce la temperatura del suelo. 

Con la presencia del mantillo sobre la superficie.

los rayos solares no pegan directamente sobre el -

suelo, sino sobre los residuos dando como resultado 

una reflexión del calor o albedo. que permite dismi 

nuir hasta en 7 grados centígrados en relación con

~1 sistema convencional. la temperatura de la cama

de la semilla y la tierra maximi~ando la infiltra--

cion y redistribucion del ~gua ~n el p~~fil de los-

suelos.minimizando ia escorrentia y la evaporac1ón. 
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el Se reducen las posibilidades de deficiencias hidricas. 

Debido a que en la cubierta vegetal y los residuos-

de cada cosecha en campos sin arar permite mejor la 

captación de agua quedando el suelo mojado más tiem 

po. 

fl Se mejora la estructura y propicia la agregación de--

las partículas. 

Uno de los principios de la labranza de conservación 

es permitir los agregados del suelo que, en forma-

natural formen la cama de semilla o sea dar a la si 

miente los requerimientos necesarios para su germi-

ción. 

g) Presenta mayor actividad biológica en la superficie--

del suelo. 
Mediante la labranza de conservación se obtiene ma-

yor acción biológica debido al proceso de descompo-

cición de la cubierta vegetal de los residuos de la 

cosecha aumentado considerablemente la materia orgá 

nica. 

hl Se reduce la infestación de malezas. 

En este sistema el control efectivo de las malezas-

debe ser quimico y con herbicidas especializados y-

en preemergencia evitando la germinación de nuevas-

malezas. 

iJ Permite 'J.n rneJcr desar!"'ollo de las ~a.ices. 

Al no reali=ar !abores de cultivo 1 escardas) no se 

da~an las raices dei cu!t!vo. ~erm1ciendo con esco-
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un mejor desarrollo de los mismos. así mismo con el 

paso de la maquinaria se endurece el terreno impi 

diendo un mejor anclaje.reduciendo el acame del cul 

tivo. 

j) Se reducen los costos de cultivo. 

A pesar que los productores son los principales in

teresados en la conservación de sus recursos. y las 

presiones que tienen que enfrentar para la obten

ción de sus alimentos es por eso que la labranza de· 

conservación es una tendencia a buscar el ahorro y

mano de obra atravez de la disminución de maquina-

ria y combustible ya que la energia utilizada es me 

nor debido a los pasos de de esta y reduce al míni

mo el tiempo entre cosecha y la siembra. pudíendose 

sembrar inmediatamente después de la cosecha debido 

a la no preparación del suelo. 

kl Se amplia la posibilidad de sembrar 2 ó 3 ciclos en el 

ar'ío. 

Con la labranza de conservación se aumenta el patron 

de cultivos anual. ya que exiscen areas de riego. y 

con un buen regimen de lluvias donde se pueden obte

ner 2 ó 3 culcivos al ano siempre y cuando se tenga 

bien definida la epoca lluv1osa o de secas y permica 

las fechas óptimas de siembra de algunos de los cul

tivos del patron. 

ll Mayor oporcunidad ·ie s1embra ·iencro de la fecha <)ptima. 
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La labranza de conservación hace posible la siembra 

de varios cultivos durante el ano. lo que bajo el 

sistema tradicional no es posible debido a que duran 

te la preparación de las tierras se imposibilta sem-

brar en fecha óptima ó se pierde la humedad del sue-

lo y por consecuencia la oportunidad de tener una 

buena germinación o producción maxima. 

Bajo el sistema de labranza de conservación se puede 

inmediatamente despues de la cosecha debido a la no 

preparación del suelo y en algunos cultivos se nece-

sita que haya piso para la realización de la siembra 

m) Se aprovechan suelos marginados. 

Con la labranza de conservación la utilización de 

suelos marginados sin problemas de erosión. como ca-

so típico los tropicos del pais. de hecho la rosa. 

tumba y quema practica en las laderas pronuciadas de 

muchas de las zonas tropicales de México es un ejem-

plo de la utilización de estos para la producción de 

cultivos. 

nl Mejor concentracion de los fertilizantes en el suelo. 

El mejor aprovechamiento de estos por las plantas se 

¡ealizan en los primer0s lO cm. de profundidad. bajo 

el siste~a de labr~n=a de conse~vación al tener una 

cubierta vegetal !es ter::!i=an~es nc se ~ercc~an y 

se concenLra en las primeras capas dei suele sobre 



todos lo nitrogenados. ademas se reduce el arrastre 

de los mismos por el agua de riego. repercutiendo en 

un mejor aprovechamiento de los cultivos. 

ñl Se mejora el drenaje interno. 

Con la labranza de conservación se elimina el piso 

de arado ocasionado por el paso de maquinaria, ade

más al secarse las raices del cultivo anterior dejan 

una serie de conductos en el suelo, aunado a la re-

producción de microorganismos y nematodos lombris 

de tierra) por la descomposición de los esquilmos 

anteriores lo que propicia el mejor drenaje del sue

lo. 

o) Aumenta la posibilidad de recargar mantos acuíferos. 

Con L.C. se reduce la evaporación debido a la cu

bierta vegetal asi mismo se reduce la perdida de a

gua de riego y lluvia por escurrimiento y hay mejor 

filtración a las profundidades del suelo y su vez 

propicia la recarga de los mantos acuíferos. 



6.2.2 CREDITOS 

Dentro de las políticas actuales de las autoridades se 

encuentra el otorgamiento de creditos para impulsar la

actividad agrícola, estableciendo los programas normales 

de credito autorizado para diferentes cultivos, en este

caso trigo y sorgo ya que el monto de financiamiento se 

encuentra en función de la zona. el otorgamiento se encu

entra en función de los programas elaborados a nivel dis

trito de riego de acuerdo a la superficie que se sémbrara 

en el ciclo y a los planes de riego, ya que se debe con

siderar la disponibilidad de agua, puesto que tambien se 

considera como un insumo. 

Dentro de la zona de San Juan del Río, se encuentran 

instituciones habilitadoras. Banrural.Somex, Banamex,Ban

comer y particulares. 

6.2.3 Precio de garantía. 

Dentro de las políticas establecidas por el gobierno y 

como procedimiento acordado por el gabinete agropecuario 

destaca la fijación de precios de referencia para los 

cultivos basicos de los ciclos primavera-verano y otoño

invierno. estos precios los determinan las secretarias 

de. Agricultura y Recursos Hidraulicos.Comercio y Fomento 

Industrial y. considerando la inversision c~alizada para 

los cultivos. estos precios se dan aconocer antes de ini-

c:ar el ;>eriodo de siewJJra.s e en 3U de:ecto antes <:!e ::t. 

cosecha. con el pro9osito C.e esti:nula.r ·:l los ?reductores. 
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Así mismo. son considerados dichos precios de referen

cia para después determinar los de garantía. actualizando 

los incrementos que se hayan registrados durante el pe

riodo de producción, tratando de conservar un margen ade

cuado de costeabilidad.Con este nuevo procedimiento adop

tado por el gabinete queda establecido. que existen dos 

etapas para la fijación de precios de garantía. la prime

ra es la fijación de precios de referencia previamente 

al inicio de las siembras y cosechas como ya se mencionó 

y la segunda es la compra de cosechas con los precios 

ajustados considerando los incrementos registrados duran

te el ciclo 

6.3 Sorgo 

En Querétaro el cultivo de sorgo ocupa el segundo lu

gar en importancia después del maíz sembrandose en una 

superficie de 11,603, has en 1990 con una producción de 

88,685 toneladas de grano. La demanda que tiene la indus

tria pecuaria de esta gramínea. a provocado que los pro

ductores lo prefieran por su adaptabilidad a diferentes 

zonas del estado. y facil manejo. ya que las actividades 

que se hacen durante su desarrollo son mecanizadas. 

En los úl[imos a~os se ha :imitado el incremento de la 

superficie de sorgo en el estado debido a la escases de -

agua. sin embargo y considerando la adopc:ón de este cul-

t1vo por el productor es relativamente rec:ente. el in-

cremento en rendimientos a sido notorio y es uno de los 

mas altos a n1vel nacional . Cuadro.3 
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6.3.1 Variedades 

Por el tiempo que requiere el sorgo para madurar se 

divide en: tardios, intermedios, y precoses,los de ciclo 

tardio tienen mayor capacidad de rendimientos que los 

intermedios y precoses sembrandose en la época adecuada. 

Cuadro,4. 

CUADRO 4. Híbridos de sorgo con buen comportamiento 
y adaptacion a las siembras y su fertilizacion 
de la zona de riego de San Juan Del Rio Qro. 

CICLO VARIEDAD EPOCA DE SIEMBRA 

Wac 698 
Asgrow Doble Tx 
Asgrow Dorado M 15 de Marzo al 

TARDIA Pioner B 815 30 de abril 
Pioner w 823 
Dekalb BR 64 

Wac 696 R 
INTERMEDIA Asgrow Bravo 15 de Abril al 

Oro T 1 de julio 
Oro T Extra 

Nk Savana 
Securiti 8 15 de Mayo al 

PRECOCES Horizon 91 1 de Junio 
Master 911 J 

Fuente: Distrito desarrollo rural NQ03 
San Juan del Rio Queretaro. 

6.3.2 FERTILI2ACION 

Dependiendo de la fertilidad de los suelos se toman 

como base los siguientes tratamientos. 

T.:::.rdios 220 60 !]0 

Intermedios 190 60 00 

?re coces 160 40 00 
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6.3.3 LAS PRINCIPALES MALEZAS 

Chotol (Thitonía Tubaeformísl, Quesillo (Anoda Crista

tal. Camalote (Panicum Hallil. Quebraplato (Impomeae He

deracea). Quelite bledo (Amarantus Hybridusl. Pasto raya

do (Hechinochoa colonal. Verdolaga (Portulaca Olereacea). 

Aceítilla (Bídens Bipinatal ,Coquíllo{Cyperus Esculentusl. 

Lechosa CEuphorbia Dentada), Tomatillo (Physalís Pubes

censl. y Golondrina (Euphorbia Albomarginatal. 

6.3.4 PRINCIPALES PLAGAS 

Pulgon del cogoyo tRhopalosiphum Maidisl. Pulgon del 

follaje (Shizaphis GraminumJ, Gusano Soldado (Spodoptera

Exígual. Gusano cogollero (Spodoptera Frugiperda),Chínche 

Café (Oebalus Méxícana) y Mosca del Sorgo(Contarinia Sor

ghícolal. 

6.3.5 PRINCIPALES ENFERMEDADES 

Tizón de la hoja CExserohilum Helmínsthosporium Turci

cum). Carbón descubierto (Spaceloteca Cruntal, Carbón de 

la Panoja (Spaceloteca Reilianal. Mildiu (Peronoscleros

pora Sorghil. Roya !?uccinia ?urpurea). Tizon de la ?ane

ja (Fusarium Moníliforme) y ?udricion del tallo (Fusarlum 

moni i i forme l . 
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6.4 TRIGO. 

En el estado de Querétaro se siembran durante el ciclo 

de invierno, alrededor de 3,061 hectáreas con un rendi

miento promedio de 4.5 ton/hecta. En el ciclo O.I 89-90 

la producción de este grano fue de 17,035 ton. con un va

lor de 10,731 millones de pesos. 

La mayor superficie de Trigo se siembra en el área de 

influencia del Distrito de Desarrollo Rural 003 con sede 

en San Juan del Rio, siendo éste y el municipio de Pedro 

Escobedo. los mas importantes con un 85% y el resto esta 

distribuido en el Marques, Villa Corregidora y Querétaro 

con el 15% restante. Cuadro. 5. 

6.4.1 VARIEDADES 

La variedad que tradicionalmente se siembra en el es

do. es la salamanca y a predominado en los últimos Diez 

a~os con rendimientos aceptables.sin embargo por cuestio

nes de manejo presenta ya algunos problemas especialmente 

el acame. Se ha experimentado y validado otras variedades 

con buenos resultados siguiendo las indicaciones que se 

describen. Cuadro. 6. 
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CICLO 

Dist.rlbucton do resnd1Alentos y valor de la. producclon por ciclo 
.. grlcota ~n el cul·t lvo de trigo en el a.rea. de ln.l' lu.encJ.,. del Dis·
t••lt.o do Riego No 23 en Sa.n Juan del Rto Q:ro. 

ANOS 
SUPERE" l C 1 E RENDIMIENTO PRECIO MEDIO 

SEMBRADA TON/HA RURAL MILES 
DE :PESOS 

-~ ·-·----- --~-···-·----
P.v. 1.982-1983 

P.V. 1983--1984 

P.V. 1984--1985 

t•.v. 1.905-.1.986 

i>.V. 198&-.1.98? 

P.V. 198?-1988 

P.V. 1.908-1.909 

1' .V. 1.989·-1.990 

t• .V. 1'990-1.991 

P_Vw 199.1-1992 

1.,963 4.4 1.4.8 

2,3&2 5.2 25.5 

4.819 5.1 38.8 

3,63? 3.3 &8.8 

4,880 4.a 148.5 

1,981.5 5.4 338.8 

3,&24.5 2.a 385.8 

1.B3B 5.7 516.8 

3,172: 5.3 600.5 

3.2:60 4.9 585.8 

I''UENTE: Dls.t•·l·to de Riego No Z3 San 
Juan del Hio QJ<"o. 



CUADRO 6. Variedades de Trigo con buen comportamiento y 
adaptación a las siembras de riego en San Juan 
del Río Qro. 

VARIEDAD EPOCA DE SIEMBRA 

Salamanca S-75 Del lQ al 30 de Diciembre 

Saturno S-86 Del lQ al 30 de Diciembre 

Romuma M-82 Del 20 de Noviembre al 
15 de Diciembre 

Abasolo S-81 Del 20 de Noviembre al 
15 de Diciembre 

6.4.2 FERTILIZACION 

La fertilización para este cultivo es de 220-60-00 de-

pendiendo del tipo de suelo y el cultivo anterior. 

6.4.3 PRINCIPALES MALEZAS 

De hoja ancha: 

Mosta~a (Brasica Camprest~isl. Malva (Malva spp.l Que-

lite cenizo (Chenopodium Albuml. Quebraplato(Hipomoea He-

dereacea) .. 

De hoja ~ngosta: 

Avena Silvestre (Avena spp. l. Zacate pin~o (Hechino-

cloa colonum). Zaca~e pegarropa (Setaria spp.). :acate 

pata de gallo (Eleuslne In¿ical y Aloistillo l?halaris-

spp.}. 
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6.4.4 PRINCIPALES PLAGAS 

Pulgon del follaje (Schizapis Graminuml. Pulgón de la 

espiga (Macrosiphum Avenae) y Pulgón Ruso (Diruaphis No

xia). 

6.4.5 PRINCIPALES ENFERMEDADES 

Roya lineal (Puccinia Striiformis).Roya del tallo (Pu

ccinia Graminisl. Roya de la hoja (Puccinia Recondita). 

Las enfermedades de los cultivos de sorgo y trigo, so

lamente se puede evitar o prevenir sembrando variedades 

resistentes. 
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7. RESULTADOS. 

7.1 Los resultados técnicos-económicos han sido excelen-

tes, de otra manera no se podria explicar la acelerada a-

dopción del sistema. Grafica, 4 y 6. 

7.2 Número de riego.- El cultivo del ciclo oto~o in-

vierno se lograron ahorros de agua de 6 a 5 riegos mien-

tras que en primavera verano los consumos de agua se re-

dujeron en aproximadamente un riego. 

7.3 Oportunidad de siembra.- Los productores que utili-

zaron el sistema en predios de riego solucionaron el pro-

blema de traslape del ciclo que se vuelve critico en los 

cultivos de primavera verano. a 
"11 

7.4 Ahorro de costo.- La disminución en los costos de ~ 

operación fluctuo entre 20 a 40% en ellos 
Gl 

principalmente .JJ 
la nula preparación del terreno y en ahorro en agua y se- il 

i 
7.5 Rendimientos unitarios.- En sorgo se lograron incre-~ 

milla. Grafica. 5 y 7. 

mentos tan considerables como el de elevar en 2.5 ton el 

rendimiento medio 90r ha. este resultado se obtuvo en el 

ciclo ?.V. 90/90 en terrenos irrigados que con el sistema 

tradicionai producían 6.9 ton/ha. y con la labranza de 

conserv:1ción 3.urnentaron ~l y-endimienc.•) unlte.!""io :nedio a 

9.0 ton. :::r: ~!"igo los r<?ndimient·,)S tarn.bien se inc:·-=menta-

ron siendo estos ~ntre 6 a 6.5 ton. superior9s 3 los ob-
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CUADRO 9. Distribución de costo de cultivo de sorgo por 
sistema de labranza en el Municipio de Pedro 
Escobedo, del Distrito de Desarrollo Rural 003. 

P.V. 90/90 Sistema de labranza 

Conceptos Tradicional Conservación 
costo ($/ha.) costo ($/ha.) 

1.- Preparación de suelos: 
Desvare 
Barbecho 
Rastreo (21 
Empareje 
Surcado 

2.- Siembra o plantación: 
Semilla 
Siembra 
1g Fertilización 
Flete de insumas 

3.- Labores de cultivo: 
zg. Fertilización 
Aplicación de fertilizantes 
Escardas (2) 

4.- Riego y Drenaje: 
1er Riego 
Aplicación de riego 
Riegos (4l 
Aplicación de riegos 

5.- Controlo de plaga y maleza: 
Lorsban 480 
Aplicacion de insecticidas 
Esteran 47 
Aplicacion de herbicidas 
Pajarero 

6.- Cosecha: 
Trilla y flete 
Sub-Total 

7.- Diversos: 
Int.ereses 34.5% 
Total 

Rendimiento 
Precio medlo Rural 
Ingresos 
Utilidades 
Relación 

(ton./ha) 
($/tonl 
(:5/hal 
($/haJ 
:a;c 
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50.00 
130.00 
130.00 

65.00 
65.00 

152.00 
65.00 

229.45 
18.00 

136.75 
65.00 

130.00 

32.50 
10.00 

130.00 
40.00 

33.10 
10.00 
10.80 
10.00 
50.00 

120.00 
1.682.60 

387.00 
2.069.60 

5.90 
440.00 

3.036.00 
1.094.58 

l. so 

50.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

136.00 
65.00 

281.68 
18.00 

178.40 
65.00 
0.00 

32.50 
10.00 

(3) 97.50 
30.00 

33.10 
10.00 
10.80 
10.00 
50.00 

120.00 
1.197.98 

275.54 
1.473.52 

9.00 
440.00 

3.960.00 
2.486.48 

3.30 



CUADRO 10. Analisis comparativo de costos de operación 
labranza de conservación vs. labranza tradi
cional en cultivo de sorgo ciclo P-V 90/90. 

Concepto Sistema de labranza 
Tradicional 

Preparación de terreno 440.00 

Fertilizantes 201.75 

Siembra y fertilización 464.45 

Labores de cultivo 130.00 

Riegos 212.50 

Control de plagas y malezas 113.90 

Cosecha 120.00 

Diversos 387.00 

T O T A L ~ S 2.069.60 

Rendimiento (ton/ha) 6.90 

Precio venta ($/ton) 440.00 

Ingresos ($/ton) 3.036.00 

Utilidad ($/tonl 1.094.58 

Relacion B/C 1.80 
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Conservación 

50.00 

243.40 

500.68 

0.00 

170.00 

113.90 

120.00 

275.54 

1.473.52 

9.00 

440.00 

3.960.00 

2.486.48 

3.30 



CUADRO ll. Distrubución de costo del cultivo de trigo ~or 
sistema de labranza en el Municipio de Pedro 
Escobedo. del Distrito de Desarrollo Rural 003 

O.I. 90/91 

Conceptos 

1.- Preparación de suelos: 
Desvare 
Barbecho 
Rastreo (2) 
Empareje 
Surcado 

2.- Siembra o plantación: 
Semilla 
Siembra 
1~ Fertilización 
Flete de insumos 

3.- Riego y drenaje: 
ler Riego 
Aplicación de riego 
2ª fertilización 
Aplicación de fertilizante 
Riegos (4) 
Aplicación de riego 

4.- Control de plaga y maleza: 
Folidol 
Aplicación de insecticida 
Iloxan 
Esterón 47 
Aplicación (2) 

5.- Cosecha: 
Trilla y flete 
Subt.otai 

6.- Diversos: 
Intereses 22% 
Total 

Rendimiento (tcn;hal 
?rec1o medio rural (S/t.·~n) 

!ngr!SOS !S:hal 
Ut1iidad 1S/ha1 
~elac1on 2/C 
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Sistema de labranza 

Tradicional Conservación 
costo ($/ha.) costo ($/ha.) 

70.00 70.00 
130.00 0.00 
140.00 0.00 
70.00 0.00 
70.00 0.00 

360.00 270.00 
70.00 70.00 

221.91 269.60 
40.00 40.00 

62.50 62.50 
20.00 20.00 

139.75 176.00 
20.00 20.00 

250.00 (3) 187.50 
80.00 60.00 

25.00 25.00 
20.00 20.00 

104.00 104.00 
27.00 27.00 
40.00 40.00 

250.00 250.00 
2.210.16 1.711.60 

324.16 251.03 
2.534.32 1.962.63 

.30 6.00 
o .50 00.50 

- . :3 .'SS 3. 03.00 
4 .33 l. 4~ -~ .u . .:J: 

.40 2.~0 



CUADRO 12. Analisis compara:.ivo de costos de operación 
labranza de conservación vs. labranza tradi
cional en cultivo de trigo ciclo 0-I 90/91. 

Concepto Sistema de labranza 
Tradicional Conservación 

Preparación de terreno 480.00 70.00 

Fertilizantes 159.75 196.00 

Siembra 691.91 649.60 

Labores de cultivo 0.00 0.00 

Riegos 412.50 330.00 

Control de plagas y malezas 216.00 216.00 

Cosecha 250.00 250.00 

Diversos 324.16 251.03 

TOTAL E S 2.534.32 1.962.63 

Rendimiento (ton/hal 5.30 6.00 

Precio venta ($/tonl 600.50 600.50 

Ingresos ($/tonl 3.182.65 3.603.00 

Utilidad (:5/tonl 648.33 1.640.37 

Relacion B/C 1.40 2.10 
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Grafica, 4. 
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Comportamiento del rendimiento en sorgo en el 
ciclo agrícola primavera-verano 1990/90 por 
sistema de labranza. 

0~--------------------------------------------------~----------
L. l. L.C. 

6l 



Grafica.5 . Compor~amiento comparativo de costo de opera
cion en sorgo en el ciclo agricola primavera
verano 1990/90 por sistema de labranza. 
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Grafica, 6. 

Ton/ha 

8-

6-

Comportamiento del rendimiento en Trigo en el 
ciclo agricola Otoño-invierno 1990/91 por 
sistema de labranza. 

L. T. I...C. 
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Grafica.7. Comportamiento comparativo de costo de opera
cion en Trigo en el ciclo agricola Otoffo in
vierno 1990/91 por sistema de labranza. 
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tenidos con el sistema tradicional de la labranza de con

servación. 

7.6 Rentabilidad.- Conjugando la disminucion en costo y 

el aumento de rendimiento, las utilidades se incrementa

rón en un 130%, llegando en algunos casos a mejorarse la 

relación beneficio costo en 3.3 a 4.0 por efecto de la u

tilización de la labranza de conservación y practicas a

grícolas asociadas. Cabe se~alar que la diferencia logra

das especialmente el rendimiento unitario obedecieron so

lo parcialmente al efecto de no mover el suelo, pues los 

resultados logrados se debieron también a la aplicación 

correcta de la practica del resto del paquete tecnologico 

asociados al sistema de labranza de conservación, como 

son los de una fertilización adecuada, control de maleza 

y combate de plagas. También es necesario reconocer que a 

la fecha los promotores más entusiastas y eficaces del 

cultivo con labranza mínima o de conservación son los pro 

ductores que utilizaron con éxito el sistema. 

65 



8. CONCLUSIONES. 

De acuerdo a la superficie cultivable de sorgo y trigo 

el mayor porcentaje. en el area de influencia del Distri

to de Riego No 23. se ha observado que debido al estable

cimiento de parcelas demostrativas.de labranza de conser

.vación. de los cultivos antes mencionados fueron determi

nantes. para el inicio de la adopción de este sistema. 

De igual manera se mostró que los resultados comparados 

con el sistema tradicional.fueron mejor con el de labran

za de conservación en: 

El aspecto de no preparación del terreno 

El número de riegos disminuyo 

En la oportunidad de siembra de los cultivos P.V. 

El ahorro de insumos. ya. que se realiza con maquina.r:ia de 

prescisión y especializada. 

Aumento en los rendimientos unitarios de los granos y al 

incremento de mantillo para conservar la productividad 

del suelo para un mejor desarrollo de las plantas. 

Debido a lo anterior se sigue promoviendo esté; para la 

conservacion de los recursos agrológicos y mantenimiento 

ecológico y aumentando al mismo tiempo sus recursos natu-

rales. 



9. RECOMENDACIONES. 

a).- Tener convición del sistema de labranza 

bl .-En aquellos suelos donde existe capa dura en el 

en el perfil.es necesario hacer medidas correcti 

vas (subsuelo). antes de iniciar un programa de 

labranza de conservación 

el.- El manejo del sistema de labranza de conservación 

se requiere mas ya que desde el punto de vista 

es necesario una planeación más intensa de las ac

tividades del cultivo antes de sembrar. 

Control de malezas.- Se necesita recorrer el te

rreno con anticipación y conocer el tipo de male

za y elaborar un programa de aplicación de herbi

cidas para su control. 

d) .-La aplicación de agroquimicos y la siembra se ha-

ce con implementos especiales. ya que son los que 

requieren mayor atención extra durante el primer 

ciclo. 

e).- Se recomienda empesar con sus predios con el 50%-

c!e sus area.s de s::e:nb:--.9., incrementando poco a 

poco la superficie según se aprenca de ¿s~e 

sist'2ma.. 

fl Estar en contacto con tecn!cos de campo sobre es-

te sistema de labran=a o acudlr a :nstituci0nes 

investigadoras espec!aii=adas. 
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