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i TESIS CON J I , 'r ·r ..... ~ LfJ,_:,~~1-\ D~ ORIGEN 1 ---- ='-~=-·-=----· 

RESUMEN 

El diagnóstico de la citricultura en Quintana Roo se desarrollo a través de un 

trabajo de campo que cons.istio en el levantamiento d.e 1,5,B.4 encue::;tas que 

fueron distribuidas . en su· mayoría'· en los municipios de Othón' P.> Blarlco; José 

Ma. Morelos y Felipe Carrm() PUeri:o, los,cuales.repre~enta~·la ~a'yar,presencia 
de.produC::tofes.~Ífríccil~if ··· .··· . ··•:·· '.:( '·.· , <'••· ·· 

Así mismo •Y ciE3 r;n~~~ra complemen,t~ria ;~13::n~lli¿~ un barrido completo de 

producto~~s·eh; 1él's rhLJrtic;i~ios cie'1 .rl'~;t;:;;;d~I' E~t~do; basícamente en ·los 

municipiC,i ~~ ~f3riit~ Juárez ·~· Lá~~ro ¿~·;~~~~~·e Isla· Mujeres donde el número 

de huertos citricola.s de la entidad es mín,irrío. purante los trabajos realizados en 

campo se contó con la colabora~ión· d~ té~~ico~ de los Distritos de Desarrollo 

Rural, los CADER y las Juntas Locéll~s d~ S~nidad Vegetal quienes apoyaron 
-~. ·- .- .- ·:,?->'), -::·.- -

activamente en la localización de las Unidades de producción cítricolas. 

En total se realizaron 1,584 cuestionarios .aplicados a igual . número de 

citricultoresc 
' ~·. ·. 

Adicional a la encuesta realizada a los pro.dUC:tores, se levantaron cuestionarios 

y entrevistas con, los ~éc~iC::ok'ehc~rgád6s de la actividad citrícola de la entidad, 

en especial .ª .quienes atienden de manera directa las demandas de los 

productores y a quienes se dedican a la protección sanitaria de la citricultura. 
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INTRODUCCIÓN 

Como una inquietud por conocer y actualizar la información sobre la situación 

que guarda la citricultura en el Estado de Quintana Roo, se realizó el presente 

Diagnóstico de la citricultura en el Estado de Quintana Roo. Este trabajo implicó 
. . •' . - . -

una minuciosáJdentificaciól'l y localización de productores. a fin de conocer de 

primefa m~rid!Zr·WiJ~,~~El desarrollo de la citricultura y la problemática.existente 

en el Estado ~~·a8i~t~na Roo. 

El presente e~tu~i~ s~ h~ c~~t~ado en el análisis de las .condiciones en que se 

encuentran las plantadon~s; los> sistemas de producción; las especies y 

variedades que se dLJÍtiv~n~6C>,~' l11k~oí- frElcut3~6i~: los sistemas de. manejo y 

reproducción, la presencia· y . ·~b~tr~I de plagas y . enfermedades, la 

i.nfraestructura di,SP()r:li~r~.'m~Clui~~ri~ Y,equipo. De igual forma, la producción y 

su comercialización! ~~¡ co~o Ía' anlplia~ión de la supe~cie sembrada con 

plantas resistente,s ~I Vrc> 
. !- <·:':_ .-\;.:: ·._ . 

Para la ireá0liz~
1ci~~ .Y· concreción de. este trabajo se .re¡alizaron deversos 

recorrid(){¡;()/éc:it:fa una de l~s plantaciones, con el fin de lenvantar información 

fidedigna ~·e¡ pa~e de los productores, así mismo, s~ lle~o ~~r~~i~tro de la 

ubica~ió;. ~~~g~éfica de las huertas mediante la a~Ú~a cil~~n·~f3op~~icio;,ador 
-~ , - ·- .'. _-- ·-- : .-'.· ·. ·: : 

(GPS) estO con el propósito de identificar geográficamente las sÚperficies 

dedicadas a la plantación de cítricos. 
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ANTECEDENTES 

Ubicación 

El Estado de Quintana Roo se localiza en la porción oriental deJa península de 

Yucatán, entre, los p¡;;¡ra_lelos 17º 49' y 21° 35' de latitud -- norte y entre los 

meridianos;86() ... :d2·1 Y,\89'.'. 2-5' de longitud oeste del meridiai:t~~de Greenwich. 

Limita _al noit¿ en~xi~~~iones cerradas con el Golfo de_ Mé;:idb•a lo largo de 40 
- •< ;«····' . . ,,, .. · '·- . . '' ' .. ··':> .' 

kilómetros; al sur'holl ~!país de Belice con una frontera de i,40 kilómetros; al 
-, -- ·.· . - . ' , .;~ , ... - . :-. . ., "" "' ' ,.'•' . 

este con el Mar<c~ribe en 860 kilómetros; al oeste con el Estado de Campeche 
·::~: :~.,: .-.'-~<.";;;.'':(:::~~-~ .•.:· -··:~_,_ ,,··:-~. 

en 200 kilórneÚos';; al noroeste con el Estado de Yucatán en 303 kilómetros; y al 
:~•\<~;· ·o·:'.=-····,'. ·;c..:;_,¡-!. 

suroeste é:c:>n\;~lpa'íis d~ Guatemala con una frontera de 21 kilómetros. 
;:-.- . ::.;~;.,.-iJ {:_:_,:_¡·"· 

. ·:'~\:~:~'~:::'': ·.; 
Por su e.xtension•'territÓrlal-- de 50,843 kilómetros cuadrados, Quintana Roo 

ocupa-el d~:di~~~~t~:rid'1ugar en-el país, representando el 2.6% del territorio 

Naciona1X;5e;;:¡'¿~·~-.:;-e;ntrit':dividido' políticamente en ocho municipios: Benito 

Juárez, qozu~el,_-Fl:~)ipe:6~;ri110 Puerto, Isla Mujeres, José María Morelos, 

Lázaro ~~rd~~~~:i~_Ót~Ó~-P; Blanco y Solidaridad. 

La sl:.rp~rfici~ d~1'~ E~tado es de relieve plano, con una mínima y casi 

imperc~~titlleirfclinación de sur a norte, en la que no se encuentran elevaciones 

de import~-nbia,,-~iendo el cerro del charro donde se localiza la altitud máxima de 

200 metros. 
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La composición del subsuelo corresponde a la llamada Loza de Yucatán, que 

constituye una masa compacta y uniforme, con persistentes formaciones de 

calizas; esta se encuentra- compuesta por rocas sedimentarias cretácicas sobre 
: _-_ : .. ... -\. __ .. ~·:-:~ -·.<.-_::. ·:.~ .'. -.. 

las que se.de.~t~~an/orl'Tlaciones terciarias. 

Como 1-:i•i:>IEtél:t"~~~-él tí'a;sido intensamente fracturada, el agua de las lluvias ha 

formado';~¡~;;~~i'.Ji~t~rrá'~'3éls, infiltrándose por diversos conductos hasta llegar a 
" . . . . ,, .. : ~ - . ' 

zonas'd'e'. ~~~IÍ,d-~~--~él~emas profundas o capas arenosas por donde se mueve 

debido ;;i 51.J'pÍ-~S'iÓri-hidrática. 
-n-~' --, .-

:~; > ,· ·· .. -' 
La ac~Íó~ e,:C;iij~~-de aguas cargadas de anhldrido carbónico circula entre las 

grietas y' tiSil.Jréls:'for~ando cavernas, que al derrumbarse dan paso a la 

formacióri•. -de>?~:.:iat~s.·· cuyos 

comunicand6~~ú.I~~~ ~on otros. 

fondos llegan hasta las _redes aculferas 

El sistema: ~ift~?l~~.i~?-~resenta caracterlsticas muy -particulares, _debido a la 

conformadón-9eC:i1ÓgÍca.y;topográfica de la entidad. La circulación de sus aguas 
. __ -__ : -· ·.~ .. C~é-'-~;::_c_;,~_; -: -,,.:'::~!:::::•~~..:: ,'L;p ::-;,e;,._,·;,, ,:· __ ~'..;_-~·--.~: '.C'.. .;; . . : .; • ~ ~~ 

es . PFinC::ipéll_IJ1~.rl~~-' •j~~~t_erf~-?ea · y no existen prácticamente corrientes 

superficiales; _salvó IÓsRiosAZul y Hondo . 
. ·. --- ~" < '< !~-~-:~---.::~:--7 :·' -... - ,,_ · .. -- ,~, -~·· .-,.·.:. 

• -~e:; • 
El Río Honé:to; que ciépositá 51.Js aguas en la bahía de Chetumal, es navegable 

empresa~.ITiéldJ~~ra~: Ti~rie úna longitud aproximada de 160 kilómetros, una 
~ .. - -- •. .,:·-~,_.-- -. . ·. '"'' . ' .. ·-< - .;..: --- - • - . ~ 

profundidad rn~dia de ~~rc~n~ a los diez metros y una anchura media de 
. ' . ~··-' ''"'---"" -<."«. -'·· ~~-»::,· -' .. :, •" ... 

cin~uenta metr~~.su~ ~fl~entes más importantes son el Rlo Azul y una serie de 

2 



corrientes como la de San Román, Arroyo Sabidos y el Arroyo Chac. 

El Estado cuenta con ·44 lagunas localizadas en forma dispersa; entre las que 

destacan:La~Cagun·aae8acalar de eo kilómetros de longituC:CC¡l.iese encuentra 

al noroeste de la ciudad de Chetumal; la de Chinchan~a:n~b con 33 kilómetros 

de longitud que se localiza entre las poblaciones de Sa~ta Rol:.a y Polyuc y las 

lagunas de Cobá al noroeste de la población de Tulum.-· 

Población 

Durante los años de 1990 a;2000;.1a.población de Quintana Roo·creció a una 

tasa media anual del 52%, muy superior á la del promedio nacional que fue de 

3.2%. La población tot~ldel Estado; ~e' ~~uerdb al dato censal del 2000, es de 

873,804 habitar1tes; Ci~upal1do'l;ll vigél:iim~{t~rcer lugar de la población nacional 

y el primero col1'i~1a'C:iól1'~1i;/tasi'i:{ci~cr~;:;¡¡:ri'ié;;nto. 

En cuanto a la com~osici~·n:~•or•:e:~~.-Í·~ ~~~Íación en el 2000 está integrada por 
~~::·.':" ·:~.-.-_ -~·· _:__i,: ._·.:;:' _. :~ __ -:;·:·.:· 

445,091 hombrésY.'.Ja_represenfacfón(femenil con 428,713 mujeres, lo que da 
, ·. >-- . -- ·-.-e-''~-~~~'--:,~-.. ·-_ .e:::..::·._::_:~~--·_ : __ ,_ -- : . -.-"':~/-- '. ,·:·~--~~:l~:~~j~~;::;; __ ;~~:(:)?·.,~- ~:-<-'. ~ "-. --- .-, 

un índice_de'masculiriiciad de~1-o3:82"Ciue'
0

q~iere decir la existencia de hombres 
_, :-~~:, :~-. ~ ·-. :", ·. c-~~>-;:><-

por cada100 ITlujerE!s~ '_ 
·-- - -·:;:."i'.-i- "---~- ··.• ---.~-;-;-_ '..'.i~{"· ~:!-.>:;':.~;'.:.,_~:.- '-~· 

La estructlir~{d~ 1i.;, población: porleciCld ITJ()~traba en 1995 una composición 

joven, co;.; una·'J;~~;6r-6i¿~~,~~;rTi~:~cml~i;d~'25 afias representando el 59.5% del 
" .';. : :~ ~ 

total de la p()blación, de; los cuales el municipio de Benito Juárez tenía una 
. •' .... ' .. ' .... , 

población rur~l cle'§.5~4. :~l~rit;~;,.;" q~; '12i población urbana fue de 305,02; el 

municipio de: Cozúmel tenía· una población rural de 544, mientras que la 
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población urbana llegó a 47,681; el municipio de Felipe Carrillo Puerto tenía una 

población rural de 31,624, mientras que la población urbana ascendió a 24,311; 

para el municipio de José María Morelos la: población rural llegó a 18;388;: · 

mientras que la población urbana fue c:IE3. }} ,201: el municipio de Lázaro 

Cárdenas tenía una población ruraLde.13,154, mientras que la población 
,,· . . ,. ·.• . ·. 

urbana 5,026; ,_el . municipio de Isla Mujeres tenía'. una población , ruraVde\428; 

mientras que ,:~oblación urbana 8,312; el mu~icipio de Othón P, Bla~co~enía 
una población rural de 140,471, mientras que la población urban~sT:;~'.3;'~~1 

. .. - . . . . . . - . . . 

munici~ib~de Solidaridad solo tenía una población rural del 1.8% rn:ie~t;as que la 

población urbana representaba el 98.2%., significando con esto la necesidad de 

mayor participación en los aspectos económicos en el sector agropecuario de la 

entidad. Por otro lado en 1999 el IMS.S re~C>rt<J en el registro de empleos 

permanentes, que el sector agropecuario.tenía 'el 1.43% del total de registrados. 

Aspectos Generales 

La naranja es··-~n fruto_:''l'Tlt.i'y ;apreciado en todo el mundo por su sabor y 
.-.,,~,- "• :::-:~.':-;-:;; /; 

consistencia, se . 'c?f1~ume generalmente como fruta fresca y se puede 

industríalizart:lf1j~9(;s}er'lfatadCls, basé para refrescos y mermeladas. 

Actualmente la explotació;.; de' este c~ltivd ha tenido bastante éxito en el Estado 
. -·>";:':; .·~·<·~.::. •""··;.,1.-'·.· "•; ~;" :.: .. _:; '.-,' >" 

debido a 1.as'.c:or:idiciC!nes.del.ciima.'y,suelos existentes en la región, esto lo 
.. . ., ·'"'(,·.· 

convierten en un facto¡- potencial E3n la producción de naranja. 

La naranja tiene un contenido vitamínico elevado, lo que mejora la dieta 
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alimenticia del mismo productor. Además este producto alcanza precios 

aceptables en el mE!rcado regional y nacional, con grandes posibilidades de 

ingresar al mercado··internacionar principalmente el dé USA y Belice, lo que 

daría como resultado u.~''.~ejor ~ivel ~c()~ómico para los campesinos y sus 

familias. 

Origen 

El naranjo dulce es originario de .China e Indochina y posiblemente de otros 

paises del sureste de Asia, .. se ha cÚIÍivado extensamente por todo el lejano 
·"·.::~- --- --~<,-~ ":.¿;'<:;-

Oriente durante muchos sigios~\ Posible~ehte fue introducido en la región del ·- ·:~·; .;~;.-}~~(;··.,; _.,.... :,':-

mediterráneo en una fech~ tan' remota': que Tolkowsky (1938) cita.· u¡:; caso. 
· . .:; -.. ~:.:~:-;;·<~7:~~-~: ~~-.~:~-:~ .--~ ~--. ·:_,;_+~·-:·.~- - - ~::- -~~--~~é ~ .:. • • 

importante de naranjos dulces que existían en los jardines de las Villas Italianas 
. -. '•"' - .. - ~ - ' '. - . . " . •-' -.-.. . ... - "·-· .: ' .. - ' ' 

por el año 400 A.C. y en lo~'Ja~dir1eis ir.oros en el siglo XL Lo cierto i:iii; que los 
.::<: ._, -~-:,:.):::;i1:U::_;·:,:·c':<_->: ,_ ___ ~--,;,~{ "--

naranjos dulces flierori'bien c0nobid6·;,'¡,;;:n.el súr de Eüropa ·en el siglo XV. 
,;.,_. -~-- ~-·-,-___ ·,· 

Las variedades <:feimejor'calldad que' se conocieron antes,· fueron· introducidas 

de la tndi~-por~·g~ ¡~~;~r:d6~~~'~ciri:C~u~~~¡~:·,g-~i~.;'.;c) ~~.;~Je"b~ras •partes del 
- .. -,;::•-_,.;--\>'.- . ~- :--- - ;: ; : .... -. ·--

lejano Oriente a finesdelsiglo XV y principios delXVL Los naranjos dulces lo .,...:___ - . ' . - . . -- - -

mismo que los agrios fueron' . trii:iídos ·. a"1 ··· nuevo. mu.:ido por los primeros 

exploradores españoles. 

Clasificación 

Familia: rutáceae Género: citrus Especie: sinensis 
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Clima y Suelos 

Los naranjos se cultivan en regiones tropicales y subtropicales de clima 
:· ' ,- -- . -· 

monzónico más o menos a una altitud _de 20_ a 800 mts. sobre el nivel del mar. 

El clima óptimo para el naranjo ~s - de-. · 1 s 0 
• a :40° centígrados, a estas 

temperaturas tendrán una vegetación.-_frondosa ·y productiva. Prefiere suelos 

limo arenosos profundos y bien drenados. 

Descripción Botánica 

. - . . 

Raíz: Cuenta con un conjunto de raíces de color blanquecino pólifÓrme, ~uy 

ramificadas, presentadas en forma oblicua secundarias horizontal~~ C:cm- grupos 

de raíces adventicias que se encuentran en la parte terminal de· las raíces 

primarias. 

Tallo: Alcanza una longitud de 6.a-10 mts. de altura en su madurez, es recto y 

corto con ramas bajas alguna~: '.v~ces espinosas, y con la corona bastante 

densa y rodeadél; L~~ ~é:l~~~jÓ~en'~s son angulares o comprimidas, al principio 
,· . ..-- -~~:~¿;:s;,. ~-~ ~~-~'. ·t's.>{'--~ -,_ .-: 

de color verde obsélJro;cipac6éy lisás; e las de mayor edad_ son cilíndricas, 

fina1mente•rS~~~lil~;1~i:~as y cie color. v.erde_ obscuro. 
--·""";..::-; ... ~;:~')T _"_ •-;r_<_~:\:~-,.-~~~-;;;:_~::· -:,. - ,. '"·"-'- , __ ,,. 

Hoja~: Sciñ Óv~Í~s ·~ifptÍ~ais -~Í:,¡C,~~as ~6r1 la b~se en forrriá de _cuña Y- obtusa, el 

ápice a~~cfo :Y·-~~urlli~1d¿ p:~r- lo g~n~ral -li-~~rarnent~ i:b~~d~.~ ampliamente 

dentados en. una hilera marginal d~ puntos de pelos, son coriáceas lisas en 

ambas supérficies, de color verdé obscuro con puntos amarillos claros en el haz 
~ - - : . . ': ; .. ,, . ' . -. -

y verde claro a verde amarillento con puntos verdes obscuros en el envez. 
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Fruto: Tienden a ser grandes ovales globosos deprimidos en su forma con la 

base redonda y el ápice redondeado o impreso de 4 .. a 9 cms. de diámetro, 

amarillento, -anaranjado" oc•verde .. amarilleritci cuando'° maduran. ·.·ligeramente 
' ' ' . . - .. .. . .. - ,. . .. ·.:....~~º ·' - .; . . ~-~· . 

fragantes, más 
hinchazones y huecos, la casc:á~a es gr~esa ~n su sección transversal de color 

. - ,,-- -- "' .• ~;J• ... '< _,.. ·' - ... ·-~- ... ' ~<-. ~ ·" ,., - -····. '· . '.' . ''« . -

amarillo a allaranj~~o e iri!~ri-~c,;, ¡;¡ > 10:{1~'ri;io ·d~I margen exterior y blanco 

amarillento, más dentro la p~l~a ~!;; ~t3 ~blor ~marillo, aromática, con sabor 

subácido o dulee refrescante. Las semHii.s :só;, ovoides aplanadas en la base, 

obtus;,.s o ~edondas en el ápice de color bliarico grisáceo. 

Preparación del Terreno 

Desmonte y quema: En las superficies muy grandes el desmonte se realiza con 

maquinaria, que se encarga de forma.r ch-erizos del material resultante en el 

centro del terreno para dejarlo limpi"c)'y'f~ci.Íitarla quema; en caso de superficies 

de una hectárea, se realiza el sC>cor~o; que consiste en realizar un corte de 

hierba ... y -r~m~sbaj~s-- áe .. los ·•é:~~;~'s.-"previo a la tumba total del monte, 

en~eguid: se I~ apÍica fu~go: en !'.:~~() ~ecesario se puede realizar una segunda 

quema después de !ajunta de palotada que no se haya consumido por efectos 

del fueg~? ,o:;, •.- -

Trazo de_l,;huerto: ,c_orisiste en distribuir las plantas equidistantes en el terreno 

marcarido. los .lugares con balizas. El trazo del huerto tiene como finalidad 

ajustar 1¡¡¡ plantación a la densidad recomendada y facilitar las labores que se 
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vayan a realizar después de la plantación. El trazo debe iniciarse a 3 mts. de la 

orilla de caminos o cercos. 

Apertura de cepas: esta lab6r consiste en excavar un hoyo,"ya sea a mano o 

con explosivos si es muy· pedregclso el suelo; las cepas tendrán medidas de 

40x40x40 cms. separando la. tierra de las piedras y amontonando la tierra a un 
·, ·- -· ···- .-

lado de las cepas. La apertun;( de las cepas tiene como fin favorecer el buen 

desarrollo de las raíces d¡;·I;,.~ plantas. 

Desinfección de_ cepas: es muy importante llevar a cabo esta actividad para 

evitar daños a las plantas jóvenes ocasionadas por plagas y vectores de 

enfermedades que se e-ncuentran en el suelo. Para desinfectar se utilizan 

principalmente productos químicos como formol, o BHC al 3% en polvo, o si se 
• -"':e< ·:~'S"' -

detectan nematodos se ap!ic~rán nematicidas . 
. :.,-.;· :· ':,· :~·.·s O.·.·., 

Plantación 

:·-

El patról"l cie)i~¡.:4¿jo ClQ~l~Z~~ reproduce por semillas, esta es una práctica que 
~·.---., ~r:~_·::.:--~~:--_c.:;·-~~;¿¡;:.~:~~:;::-:~i;.-'.t~~,:J -<· ::~:'.~" 

se venia 'desarrollando;- en- la actualidad se esta sustituyendo con patrones 
- ' ~- - ' ~ -,'-' 

tolerarítes·.al?VTCi p~ra · establecer plantaciones comerciales, se injertan con 
:· -__-'~~:~·.:;:' _;" -~:,,~-- •;;':_~- ~'._¡_~:_:,,,'. :_,;~,~k;- -~~~-__, 

yemas libres-(de?virus· y viroides, con la finalidad de obtener una población 
. '¡,:._,·-. 

uniforme y prÓducti'lia:Jde _los huertos visitados se pudo observar que existen 4 ·" ,._ -~ ··. ;e: .. , 
tipos d~ dlse~c>"•de ·pJaritación, tresbolillo de 6 por 6 metros entre plantas con 

una densidac(de"f32ó. plantas por hectárea; tresbolillo con una distancia entre 

plantas de ?por;_ metros con una densidad de 235 plantas por hectárea; marco 
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real con una separación entre plantas de 7 por 7 metros y una densidad de 

población de 204 plantas por hectárea y por último 7. por 8 metros entre plantas 

en marco real con una densidad de 180 plantas por hectárea. Se recomienda 

que las plantaciones sean con una separación de 7 por 7 metros. 

Trasplante: En esta etapa se realiza la selección de las plantas que tengan el 

mejor desarrollo vegetativo y que será depositada en la cepa hasta el nivel que 

vaya a quedar el cuello de la planta. Después se rellena la cepa con tierra 

vegetal y se presiona con los pies, ocasionalmente con las manos, la zona 

alrededor del cepallón, para evitar la formación de hoyos o bolsas de aire 

evitando el hundimiento o inclinación de las plantas. 

Labores Culturales 

Deshierbe: Esta tarea se~,realiza para eliminar las. malezas. que co'"!:1piten por 

espacio, luz, agua·~ nutrie~t~~ ~6~ el t'.:ultivo, además de q~efuncionán como 

hospederas de plagas y -eritl3rrTl~d:d~s nocivas a la planta. El deshierbe puede 
:-·- . - ·.:---.~::::: < ' ' 

realizarse· en· forma mecánica,· cortando las malas hierbas o en forma quimica 

aplicando herbicidas. Esta labor se debe realizar tres veces por año. 

Cajeteo: Esta labor consiste en el levantamiento de un bordo alrededor de la 

planta y tiene como fin la retención de agua y humedad durante el mayor tiempo 

"' posible, esta actividad ·Se realiza siguiendo el crecimiento del árbol en el área de 

la zona de goteo. 

Poda y desinfección de tocones: consiste en cortar las ramas mal ubicadas y no 
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deseadas dejando solamente 3 o 4 que servirán como estructura del árbol, 

enseguida se aplicará un sellador sobre los cortes, puede utilizarse pintura de 

esmalte o caldo bordeles. 

Riegos: el número de riegos y la época de aplicaciones estará dado por las 

necesidades y edad del cultivo, así como la frecuencia con que se presenten las 

lluvias. En forma general se recomienda realizar 9 riegos en el transcurso del 

año. 

Fertilización 

El agroquimico para fertilizar utilizado es la fórmula triple 17 ya que cumple las 

necesidades de nutrientes del cultivo, además· que .se encuentra con facilidad 

en el mercado. - ' . - , 

Su aplicación:se. realiza 'e1·~~rri~r ~fi¿;·~on :fod ;gr~: ~e·i~~ilizaAtEi;~or planta, el 

~• ·~ -·,:·.'.~: ,,e 
1 kg por planta; apartfr de este año la dosis se mantine durante los sigl:iientes 

años, aplicandose tres ocasiones por año. 

Control de Plagas y Enfermedades 

La aplicación de insecticidas que son productos químicos . utilizados para 

combatir las plagas que se puedan presentar en el cultivo, como pue.den ·ser: 

ácaros, chinche harinosa de los cítricos, escamas, mosquita blanca,:'pulgones, 

gusano perro del naranjo y mosca de la fruta. Las plagas anteriores son 
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combatidas con productos tales como malathión 50%, parathión metílico, 

diazinón clordano, etc. 

La áplicaCióñ de fUngicldás se realiza para prevenir y . controlar las 

enfe~~ed8'ci.és· ~ue· se pl.rec:ian' pr~sentélr en ~I culti~o durante su· desarrollo y 

producció·~ , pue~e~ 'ser "cíe fos;'tÍpos• fungos,·bacteriano y vi roso: Marchitez 
. ' . -, ~ ... -"' . -- ... ··-· ··--;--- -· - . - . _._. . . --· -.-- . - . - ... -- - -. - -- -- . -

progresiva; 'gomosis'dé florlda~'·'célftiE!;ci~\o' >cí1cip6~osis,· tristeza ·de 165 C:::Ítricos; · 

exocartis.;y psor.;sis:' ~ara. pre~enír' Y.cc0ntro1ar. estas enfermedades se púede 

utilizar cLipravit:··aplicándos~' eFproc:luC:fo')ías veces que sean necesarias. Las 
.. ,.: "- - .. -,._:-c.:::.~. -· . -'.:..- '--; .. :o ·- :_ . , ~··: .. -•. ·: "'!;e-.'_._ .;e· ' .-:_: '_-· ·,.··-:·_e_ · .-!·-.::.... -;·o · _;. ·-

enfermedades Cl~~iClnada~' ~6;:·t;C,~~Cl~':~ ~~driÍ::ión. del pie, tizón de los citricos, 
. · · ... '-, ·,e'-· .. ··- .. -:~:·.·/! -· ·:·- .o'-:' .· ,,,. ··.', ' .. . · -

pudrición C:::1it6c'ibiea'ci~/1~·~aii.:'.~~~~il'.:i6nCÍe la médula, melanosis, costra de los 

citricos, antracnosis, ni.Ido sph~ero~is, punto grasiento, pudrición del pezón del 

fruto. Estas enfermedades 'se pueden combatir con productos que contengan 

como elemento activo cobre. 

Panorama de México en el Contexto Internacional del Cultivo de Cítricos 

La producción comercial de citricos en México data de finales del siglo pasado,. 

siendo probablemente~el área de Río Verde, en San Luis Potosí,. la primera 
. --·". . :;,;y ~ ~ 

región productora i0pbrtante. Plantaciones en gran escala, sin embargo, fueron 

establecidas po~·rpri'rr:~r~"~ez en Montemorelos, en el Estado de Nuevo León 
. . ;:· ·~,:";';/'····;.:·;;~ ·:.:':'\'·· '.' ·_:··,; - ·.; ' 

Actualmente, _la proélúccÍón;de cítricos se encuentra distribuida en una región 

amplia aún cuando las. mayores áreas productoras están localizadas a lo largo 
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de riveras de ríos en las regiones geoeconómicas del noreste y este, en la 

vertiente del golfo y en las regiones centro-oeste y .sur, en la vertiente del 

pacifico. En general, la producción y superficies cultivadas'de'cítricos en México 

ha mantenido una t7ndencia creciente. En 199?, i~cl~ye~do lapi~~ucción .de 

naranja, limón/lima, ·ITlªDdarina y toronja se estimó una producción totál de 5.2 

millones; .de ~tori~I~?ª~ métricas, .. mientras. que en 1991 se obtuvo una 

produc6ión ctc)téll dl3,; :i~ millones de toneladas. En contraste, en los años 

setenta~l~~ ~~()'.~~~~ió._u~·_tbt~I de 2 millones de toneladas métricas (Florida 

Departamentof cifrus, 1991 ); . : .-.. ·"·:-.· ·; ".,.; ',, .,;:-. _,;··~,~ .. '. •".: .. ~.-;·;;"'.:;-.- _ .. ~;_.,,-., -~. ~:~ ' __ , -

En 1~96-~é~~6Cl;~¿;~~~~l:cuarto lugar a nivel mundial en la producción de 

cítricos .(na~a..,Ja,;_¡i'rr;'61l,·~n·rri~. · .:nandarina y toronja) con un total aproximado de 
~ ...... · "• .· .... , '" -- ·-. . . •; :, ., . . 

5.2 millones.¡jE'; t~~~l¡;;id~s métricas, superado sólo por Brasil (22); ElJA (14.5) y 

china (f4_~i/1C)~-;s,i~~:•t6~~l~.d;:JS mélti:i_<::éls)'. En 1995, el ~a1.?r 'total .de la 
\--·-

cosecha nacional de cítricos fÜe de. 3 180 655 712. PElSOS siendo la naranja la 
>· -··:.:: :~' •• :!> :·;:·/.-~:.ci<;.:<;.~ .~ .. ;;-::·)~:::<~·:-;' ;:~f.'"t-:.':· <:·-:..::-.: .. .::: ;:;. ·.>····- -º v':§;_:·. -, •••· 'f-: .. - ./·-, - .,- .. ·. ·<\ ~ -.. ·-' ~' . 

que más contrib'Üyó''.~con un J'>3 %;·~~'9ui¿¡o~de limón-'.(31%); tor.?hja (3.25%), 

mánclarina(2:5%);yiifu~ ¿6;2:~0/,;)!. ce• .. ,_. ~-··. ·.:. • .. • • ~- > >i . ' 
:(~ '.:: .º :::-. ':. • . . • -, -- ,. ~ . -

En .1995;'~1 /procili(;t~~c!tí-iC:ó1~'ltirc:iéfú"i:idO'er1 riiayoí-'¿a'r11:iciaci ~ritrv1é~ibó fue 1a 
; _.·. _ ... _._ '._ :.~-: .'\:· .· ... i : :. _ ,"··::,,:· .:·,¡::_,~-,;.,;:7"K;-~~~'.f:~\,':f;~. '-~: 1.,.:_· ••. ~,: .·: .•.• :·· 

nara.rija con un total de 3.5~milloríeis.Ciet1:orieladas métricas, lo que representó el 
• - . ,i;J ._:; ~ ·. ' -

68~7 % del total nacicnial'\/~~í~-6~~;,i/ nuestro país en el tercer sitio a nivel 

mundial, seguido de Brasil y EUA. El limón/lima, mandarina y toronja, 

representaron el 19.3%, 7.3% y 4.6%, respectivamente. En estos cultivos, en el 

mismo orden, México ocupó el segundo, treceavo y cuarto lugar en la 
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producción en el ámbito mundial. 

Fue en 1995, de· un total de 4 908 944 toneladas cosechadas de cítricos, el 

45.5%-se'próCll.Jjó-~-ñ'eYestadode Veracruz lo que ubicó a esta entidad como el 

principal productor'. ,:amaÚlipas (9.2%), San Luis-Potosí~(9.1%) y Nuevo León 

(7.2%) siguier~~ en:orden de importancia. En •tot~l/'éstas cuatro entidades 
-

federativas proc:lüjeron el 71 % de la cosecha obteniéia''éneste año. 
/'• '' .-··. 

La sup~rtlcie de i-..¡iranja alcanzó las 325.8 mil h~s'. ~n , 199S, d~ las cuales el 

47.3% corresp~l)dió a Veracruz. El 12.2% ~ s~ii :L~is Potosí, el 8.2% a Nuevo 
·:~.'· ¡ - .··,, .·:,,L·,. ~ ··, '-·. 

León. y aproxi;;::;~·damente un 6% a cada l.Jn¡;, de Íos Estados de Ta~auiiµ'as y 
.-<·:r.· .. ·.'- ·'.-~'::.~;:._··:.-:- -... -,/··.'"~ _:.;~~;L;--_-. -.>:· . .:. -<·· <·.'._-~·- ~·._ 

Tabasco. ·Ninguna de estas entidades', fec:lerativas .'tuvo incren.ientos> eri la 

superft~i~ •• c1~ciicada • ª. est;; e:uítí~6 ·;~Si-d~{~'.''1 ~91 ~19fJ5; • Pºr-''~, co~t~~rio. 
aparenteme~¡e-.~~ ob~~rJ~ l.J_n'~:j~;í-ld~~~i-¡a _cf~c/~C::ient~.·-~i~~cf:,'.:v~r~c'ruz. ~I que 

más' redÜjo sJ~J~;;;:.¡icie;·(aé·2ah -~¡í'ti~~:1~~\1 s91 ~ ·15:.{ ;:riil ·. i"Í~~: én ·. 1995). 

La producci_ó,11 r_l~~i~~~:,;_~e~aranja•en 19:s5 fué d~;:3_5 millones de toneladas 
-•• ;',J _-- - --· ;:.;;-, , - ~-,. - --- - - )' 

con·un ~albr'dé.fa,992;492,746 pesos, Veracru~.f-Je';;í':ri'ás importante productor 
;;><~~: ~:-- ·~::-,.~, ___ ; 

con 1 :8 mill~;;:es dé:tolleladas cosechadas siendo los municipios de Temapache 

{Alamo)~{54f:~í;:rifrj()neladas), Martínez de la Torre (225.3 mil toneladas) y 
- ,··-.-~ ~·:-~:~~\;-... ¡'; .. ~-. 

Tihuautlarl~(154;1 mil toneladas) los más sobresalientes. San Luis Potosí (0.42 

millones· de toneladas), Tamaulipas (0.37 millones de toneladas) y Nuevo León 

(0.24 millone~-:~e toneladas) fueron las entidades federativas que siguieron a 

Veracruz e~ cird~ll de importancia. 
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La producción de naranja en las cuatro entidades federativas mencionadas se 

mantuvo en aumento durante el periódo de 1991 a 1995, destacando Nuevo 

León con un incremento de 34.2 mil toneladas en 1991 a 235.9 millones de 

toneladas en_ 1995. , Tabasco, una entidad federativa con más de 20 mil 

hectáreas plantadas_, ctuvo una producción en 1995 un año de muy baja 

producción cokt;;.¡, solo ·"1 '6 _mil toneladas reportadas una reducción muy fuerte 
• . . . . •'·· • '• . '-· ' .. ' '"· ,,;.- • •', • ; • . ,-· ,; : , • ~'. e• "., 

con. respecto a:1aitl37.5 ~ii toneladas cosechadas en 1994. 
·- < 

Respecto al 

rendi~ier:ito promikdio; Tarnaulipas tuvo la producción por unidad de superficie 
~.-=--·t •• , -:,.-- ., < 

más alta E:H:; 19SS(16.9 tc>n./ha:) seguido deVeracruz (14.9 ton./ha.). La primera 
-. - · ·~~ :r;;'-i;_.:; -:::,.\·=··:,~e<:;·,,:_,·>·,:~-.. ; ·. - · ·· 

entidad se>cié;,;1:~(;6 p<:lr Una tendencia crecient~ en este parámetro durante 

1992-1995, rÜi;~ira~:~-3~ veraéruz se mantui~--¡á~ b menos .constante en el 
- :_,·-, ·_.,:'."-, .. ,_;~~"::\:.··/: ~- ,-" ... , ·- ,,; ~':C" : -~.::\~'.;--~<;·:· ¡ · -;-~_:.· 

mismo lapso de.tiempo: . · · ' · e/ 
, . ":~~---~ :' ~.:_:.~. .- __ ._:,.,. _·: '.:¿ .. ,·:_, 

El cultivo de ;i~ón' s,.i~':'L~ 13~ trfi~~íjéi_;~;~ .-~-1~:h;~l:n!~:~~; c~~-~to:,ª .la s;,uperficie 

plantada; ~~Y l.I~ · hectareaje)apro;;cimádo de 101 ~i¡ . hectáreas, en 1995, 
., " •"' -. ~: ... ,:.~.:~;,··"- - . ·-;.;; . '-·-_'>:-'.-.. o.·~--~."-

distribuidas: piimórdialmente ~nna~}E~tad~s de colima (29.9%), Michoacán 

(22.4%).', Ve~~~érÜ~;;~!;-~~j;~: 6~;~;;;,; (15. 71 %) y Guerrero (6.9%). De estas 
·- ·- :-:~~··· :.~:;-;.'~,· ::-.;~- ' ' ~ 

entidades fElcfer;;.ti\l'as;MiC:hoa~ári y·oaxaca tuvieron los mayores aumentos en 
.. ,...:__ ...,,,., . . .~,.·º ,: <~~. ,~:r. ·:--.,.,,.- ,- , -.-.· ~f.~ ·...:.. :: .. 

la superllcie piantadadÚran1:e'e1 período de 1991-1995 (aproximadamente 4 mil 

hectár:as :ad~ un~)-,'~~~~:~~~ª la superficie plantada de lima, ésta se reportó 
., ... --, ' ·,:· . .,,.<;,:. ,. 

en aproximadamente 2·c~H ~~6táreas, siendo .Jalisco el principal productor con 

1. 7 mil hectáreas. Esta cifra . sitúa a la lima como un cultivo de reducida 

importancia en el contexto de los cítricos cultivados en México. 
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La producción nacional de limón en 1995 fue de 947.48 mil toneladas con un 

valor de 986,999,953 pesos; de esta producción, 280.3 mil toneladas se 

cosecharon en Golim.a sie11do•losmÚnicipios de:Tocomán.(131:0 mil toneladas), 

Armería· (59.5· rriii ia~41~ci;;¡s).Íl/tahz~r1m¿,.(4:1~5,rnil· toneladas) y coquimattan 
;< 

(24. 7 mil tone.ladas) los más ~sob'resalientes; Miclloacán (205.5 mil ton.). Oaxaca 
·----~--:·: ''; "'·"- - - -~:.- ----~~·-:: 

entidades.que sig'uieron acolirTÍ¡,;:·.en orc:fe'rí de' importancia. 

La produc6i6~ ciei· 1 1tbi~dS?~V1~~{ Cinco entidades federativas mencionadas se 

mantuvo .~íl .~ur"li~r'ltb~t:d~~aílte ~I período de 1991-1995, destacando V~racruz 

con.un·inc~ementCl'·ciE!;49:3.mil toneladas en 1991 a 150.1 mil tor1. En 1995. 
,·~:.· . 

Respecto.~I ~eH'.Jdirni~;,t~;- estas entidades superaron en general las :,1 O ton./ha. 
-~ .. _. :\·;;~';'·'' ··.- ,'.;. .· ,·,~. '· .:.· ... ··.·.· 

en 1995, ~l..ílq'ue;·~llá t~nc:lencia creciente se observó clarameílt~ en·l·o~ estados 

de Verac~l.J2:yCo'1irTi'~ ~;, .E:!1 período 1991-1995. 
• •·"-' --•• • • •' 'r :. '-•~_'._<·~ - • •• •" ·' .-.·='>.~' .• '• • 

·.··.<;_ .. -.:··;-;: 

·- ".':.:--~-~ .\'.:·-.:', .· ., 

La ··toronja:.se r~~()~~ ~~ 10.2 mil ha. en 1995, el 54:9% ~~'~;;t~• •superficie 
··."·-~> ·-._;~_/.'.'.:· ~--_,;_..::-~--··::~~t~ --

correspon~i<) ~.;~l~-~t.1:C:,i~n~.sdeVeracruz yel resto distríbui~~?~'rt_Nú~~Cl,León 
(14.6%),, Tamal.Jlipas\(7:po/c:,>. ·,Mi.choacán (6.3%) • .Tabasco \(3l{jo/c>);-·y.:,()axaca 

(3.8%), ent~~·6iros~l,}Eri·~~n~~~(;fra~~úperficie plantada. co~k~~i~:ófi~t~I éen el 
;_ .. ,~ ... ·<,~·:-' · ""'..O'_-=::·::,.·- ~---- _:._:--_ · --·;;~<-'.7,j.'.:l::~--.--=o·' _':·~,-'"--" · 

ámbito na6ion~I s~i:f{a¡'.¡fuJo c?n í{gcil'~6~incrementos dura~t.~ 1 s'e:r.:.199s. 
- .. ,_ ':···,::- - .. -·: ·-~'-

La ·produc6;ón<n~~í~~al'd~Ft~~{b~J~'~í-i 1995 fue·de 1E5ci:5I,:gi1;'~6·~~1~d·~~cori un 

valor t0ta1 .. de- .1o3;4_55,79S 'pesos; de' esta p~~duc~ión;· 103A •mil ton. se 

cosecharon er1 Veré!cru~ •. 21.9 lTiil tb~-<e~ ·, ~~~~~ Léóri, 13A mil ton.· en 

Tamaulipas ·y 3.i mil ton: en Oaxaca. A pesar del reducido aumento en la 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGtN 

15 



TESIS CO:N 
, FALi.A DE ORIGEN 1..-------'--

superficie plantada con toronja, el incremento de la producción durante 1991-

1995 fue evidente, en Veracruz, Nuevo León y Tamaulipas; no obstante que la 

superficie cosechada no -tuvo -aumentos significativos: Por consiguiente; el 

rendimiento· promedio. en estas e~_tidades se incrementó -en· e1 -mismo período, 

destacando __ ef11995 ~I estadocfei~eracruz con 19.5 ton./ha., Tamaulipas 18.5 

tonJha;•y:NLÍevC> LeÓn córiÚS.S tonjha. el mayor incremento en el rendimiento 

durante 19~~-~99~1~ ~GvC>•N¿evo León. 

Las pla~t~~i~ne2-d~ rTl~~d~riri~·sumaron un total aproximado de 13.4 mil ha en 
- -

1995,d~s,6~~1e~-,~~•dist~ibuyeron _- prinCipalmente .. en .veracruz .(42.5%), Nuevo 

León (2S;~~);;~~~:Luis Potosí (22:9%);;y'.~~6atán.(4.1%):AI igual que en el 

cultivo • d~ t~r~nja~ la superficie plantad~~-~~: ~~t~: ;rl.I~;. ~; ~ivel--• ~acional tuvo 
<;'•· ' '·.···'· :· "<' ·. ;,:.~:; '. 

ligeros inC::~emef1tos durante 1991-1995: 

La produ~ción nacional de mandarina en 1995 fue de 192.9 mil ton. generando 

79,821;478 pesos; del total producido, 106.4 mil ton. se cosecharon en 

Veracruz, 46.3 mil ton. en Nuevo León, 27.8 mil ton. en San Luis Potosí y 7.6 

mil ton. en Yucatán. A pesar del reducido aumento en la superficie plantada con 

mandariná; el incremento - de la producción fue notable en Veracruz, Nuevo 

León y San Luis Potosí en el período 1991-1995. Consecuentemente, el 

rendimiento_ . promedio por. hectárea se incrementó en el mismo período, 

sobresaliendo en 1995 Veracruz con 21. 7 ton./ha, Yucatán y Tamaulipas con 

15,5 ton./ha, respectivamente. 

La producción de cítrico se destina en su mayor parte al .consumo nacional 
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como fruta fresca. Sin·embargo, las exportaciones de estas frutas, incluyendo 

formas procesadas, por .ejemplo: jugos .y dulces, en general se incrementaron 

durante el ·período =1993:.1995;= siéni::IO=EuA e(prindpal comprador .. En. 1995, el 
, ·-· ;. • __..;, • ' - . -,-:•- - -··o - ·-. . . -· -~-;: :'- ---- ~-~ . ..- - - • •. - " . 

: .. <..,_. 

total de.divisas obtériiclas' por concepto de exportación de productos citrícolas 
- . . --- _,, __ , .. "-,---- .- ' - ·--· - ···>·- - - . -- ".,;' '"··· •-"' , .. - -·· . . 

en fresc6 y pr~cl3sado iue ciE;;'7B~6·~7.00Cl=d~l~r~s. El 61.6% de esta cantidad 
- •• -.- • • -"• • '" < •·"_,o,.,, .. f·r.: - "•' '> •; ... ','·:: o•• • .'.' ' ,-··~. • • • • ,-.-d~i ., • -- ~ • • .: " - • • 

correspondió.a dl~isas generada~ ~;:,~v~llta de cítricos como fruta fresca. 
- " . "·'•• ,-.- -. ·.· .•• •. · '.•- ' -- - '.<. -

En 1995, la.·incf~stri~·d;J.it}~'~r.;.nj~ C::~rl"l~rcializó más del 90% de la producción 
< -•V '' • • _, ' '' • .,.,,_ •• '•l ·• . -

o como j~g6;•'. r~~iesentÓ;~f;.r~~lid~u:i incrementos substanciales con respecto a 
,. - ' ' .-·.. . -.,_ ,. . . - ·- -. . ~ . '. \ '" : .. ., ·' ,.,. . ' 

años previos. Xsr µ().-~j~;ll~lo, l~<'~ntidad exportada en fresco se incrementó de 

1.9 . .mil ton. ~1'1'1~·~~~10'.1i;;i;tb~;~n1995 y la de jugo pasó de 13.1 milton.en 
' .- J '''-'''-~" ,,,_."."..,<..:C.- -··.J.- .. :~:-~,-~:~:~.i~' ,._, .- .. - .,~·· . .. : . ~· 

1994···ª•?S.8L0il;t?:r"1:{;;;."J ~J'~~s? 1l.a. captación total de divisas .Por.ei;;c:is .. dos 

conceptos en '.1995 ft:;e de 25,830 millones de dólares, 88% de• este .valor se 
·- - . -- ·- _'>;,•:'--"'--·· :·,;,;;;·"'.'' _., ... , •. ~>. . - .· - " . . 

trópico p~oC:Ei!~ados el jugo de naranja oc~pÓ el primer y segundo lugar respecto 
~-·-- ,.~.-e-._. fr:;;'·.:-~º'' • • _., ' 7- • - • ' • H' • '- • ',• < ' • • ' • ' 

al volurnein yvarOr exportado. 

En ·1995, él total exportado de limón/lima en fresco, principalmente a EUA, fue 

de 168.9,mil ·ton., aproximadamente un 17o/o de la producción nacional total. 

Esta fracción arancelaria (080530) excluye formas procesadas como aceites o 

ácidos. La cantidad exportada en 1995 representó un incremento del 30.4% 

respecto a 1993 aunque en .. términos de captación de divisas (en dólares EUA) 

el incremento fue tan sólo de un 8.2% con 36.584 en 1993 y 39.869 millones de 
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dólares en 1995. El efecto devaluatorio de la moneda mexicana, sin embargo, 

permitió un incremento de casi el 116o/o en término de divisas en nuevos pesos. 

En 1995, la cantidad de divisas captadas por concepto de exportación de limón 

(incluyendo lima) colocó a este producto citrícola como el más importante en 

este rubro, seguido por la naranja, toronja y mandarina. Considerando al resto 

de frutales; la captación de divisas por este producto lo ubicó en el cuarto sitio 

después del· café, mango y plátano. Respecto a la cantidad exportada, el limón 

(lima incl~sive).'se Úbicó en segundo lugar después del plátano y superado por 
.·' -·· ·---· . '' 

el café;.aunq~~ 1éll:> diferencias entre éstos tres cultivos fueron prácticamente 

insignificaÍ!t~~-~····j · .:··· 

Al igual que.;l~:.ríiii~'r:.jél;· más del 90% de la producción nacional de toronja y 

mandarh,a; resf:>.E;ic#iy.ií¡::f¡ente, se destinó al consumo en fresco en el país. En 

1995, la~:;~~~¿;it'~~j¿;~~i de foronja o pomelo en fresco alcanzaron 3:8 mil 
j "' •• , ····-· ... .,.- ·-

tonelad~~d~'.j~;,•~~ 1él~6iSi:i;cha.nacional. to.tal),.siendo Japón (1 .. 6 mil ton.).Y EUA 
--·: . ~. -· ""' '.''_; ,. ::_~.: --, ,_ - , .. 

:::~:2~~~jr t~tr~~~r~~~~r%¡~~~~~~f~~={::: 
'. ----.-, -~'",~/=:\'o 

procesada en tor:n'la' c:j~; ju~é:> (0.691 mil t~n.). c:ii~,il¡',;Jyó''én un 75,7% respecto a 
. •,,--:!:_· -~· .. ,: 

la cantidad. cornerciélii'zada en 1994 (2.85 mil tc;ríy en total, la cantidad de 
,""' .. ,_,,.. ,··· . __ , .. 

divisas generadas en 1995 por ambos conceptos fuei ele 4,916,000 dólares. 
' ' :: . . /'-.:i:/' 

En 1995, ·· · Ías ·e°xportaciones de mandarina en··· fresco· (la descripción de la 

fracción arancelaria incluye: tangerina, satsumas, . clementinas, wilkings e 
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híbridos similares de agrios) alcanzaron 4.0 mil toneladas (aproximadamente el 

2;1% de la cosecha nacional.total), siendo EUA el destino de prácticamente el 
- - -

total del volumen'exportado~¿L:;a~cantidad·totat· exportada así como el valor de 

tas exportaci,ol1~s (en : c:IÓlar~s) 'de 43ste frÚto en fresco, se mantuvo estable 

respect~ ~'Io~_dos\a~ps.ant~ric)[e~.:-,La cantidad de .divisas generada fue de 

1 ,645,Óoo ciót~~~~:;·~L°;;:¿_ ~-. ·--

Et proci:is6 ~~:/~~oi¡¿~¡Sión" __ citrícol1:1 _';~: _M~~i-~o'.~es- heterogéneo, lo cual se 

acentúa_ por ét --régimén: de' t~ne~Ci~1:_éie{laiti~~ra/i:ipificada básicamente por ser 
--<-·-·· ;;;'·-:"; .:..··--~-·-'·--··-'"''"'. ·~ . '-·~ ¡;- __ , ___ _ 

del tipo •-ejicfa,tfot:~F\/~c:j<:l.iLbs'.·~-r~(j~bt(jf~s•>de "los ejidos poseen superficies 

pequeiñ;is ~01-i'r~~di.;¡i~f1t~~ t)~j6~¡ d~-~~tf~ 3o y 40 cajas por hectárea, mientras 
-· ,- ..::: .. :: . . : ·, . :._':", . . ' ,, . ' .. '· -. ".' '· --, ··' .. -_,~ .. . ,. . ' 

que los•prC>ductéÍr~~- pri.Já-doSi'.pU,e~iir'ífi:>,C>~~er grandes extensiones de terreno 
:,·.: 

con rendlmient()S __ t:le.;ap[OXimadameíítei:100 cajas por hectárea. Esta disparidad 

se- puet:I_E;;_ati:ibuid ~rítfE; otras razones, a las diferentes prácticas culturales, 

localiz~6ió~·-; d~ ~~~;ias, (las ejidales, en muchos casos están localizadas en 

tac:lera~ y ~(),i·~~i.--~i~ntras que las privadas en suelos planos), capacidad de 
... , . ' -;. ,----·~·,' , -.. -,. ,-,-·i ,· . 

compra:'~-~-f'~r-Íili~~.,t~s y plaguicidas, acceso a créditos bancarios etc .. 

En adición;a; 165: problemas de tipo tecnológico y fitosanitario que enfrenta la 

industria-c;;itrí~C>1á en nuestro país, un problema potencial lo representa la 

enfermedad "tristeza de los cítricos" ocasionada por el virus del mismo nombre 

con siglas VTC (citrus tristeza cloterovirus y CTV por su nombre y siglas en 

inglés respectivamente). Esta enfermedad no se encuentra aparentemente en 

México, sin embargo su presencia ha sido de consecuencias importantes para 
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la industria citricola de paises como Costa Rica, República Dominicana y 

Venezuela, entre otros. Aún cuando no es posible prever el riesgo que podría 

implicar para la industria citrícola nacional, la introducción y dispersión del VTC 

en México, existen en nuestro. país al menos cuatro especies de áfidos con 

habilidad potencial para_ transmitir ~I virus y es inminente la introducción del 

vector má-s•efi6i~~te, _Toxoptera citricida (homoptera: Aphididae) •(Mora et al., 

1997), cl'.:l~;I() ~':'~':;se podría esperar un impacto importante de esta enfermedad. 

:•:::::r;f;r;íJ~i::;•:::,,:z:e;:rg:;~;;E~;~&Ét~E:j:,;:s::::::j: 
agrio, er má;s'éc>rTícm en l'v1éxico, a vailéa~i;;ria;,~.'t~o:YJr)earrizo u otros que han 

- J. " ' ;\_;~: •• - ;·;··;e':-:.' ;:¿• ·,'.-~ 

mostradocierto·grado'deresistencia'o·tÓle;ancia•af VrC, actividad ya realizada 
. ·¿.;,_"'-'-- -<·<:\.·~·-- ~~ .. -.-~.:¿ 

por algunos productores:• inve~tigaciÓn ~ cé:l.lc;e;.;,iente a la adaptación de estos 
-.'-!: :.=:.. ---,,-

portainjertos a condiciones edáfico~crimáticas de las distintas regiones citrícolas, 
r , . • ¡-. •' ·.· ,_- ,-.-- ',-,~·.· . ';-.,_--,_- - ¡-;o·> . ·-- --,- • ". ··: •,-,,-,., •-'_ .' ' .•.• 

así como en ot~6s·~~b~c~bs:'.~ue ~~ ~~C::~~~Ír'3 -actualmente en desarrollo. 
_é·.~.:::\;: _ _s~-:; ·:;:<·:/~ -- -•\'.:._<· ··::._·e_~.",.~;_-~/ 

La heterogen~id·a·d~d~ la prÓduc;:;iÓ~ -dtrrb'b1a en México demanda esquemas de 
- ~ - - - ;::. ' ::'.? ~~-:2-; ·'·,' -;:,'; =----::- "--·-, ·3i'= -~,,;:: -;-~' - .: ,-.:-...: - --=--~ : -:: .. :.~',;~_,_ ';--:: .. :, ... :..:_~:":.~='-C.,:- .. º ~ 

desarrollo régi¿'r;'¡;{1'~';;¡;/bl;;º~i3ci6'~~~ri"y~,~~í';'i;i~¡,t¡..ación entre los distintos sectores 
~,'.; ·.,.-e . ,'>_ > ~ ·,. ·' ;;:-,-; 

productivos: EliJutÜro",deiesta';,,¡ndÜstria dependerá en gran medida de su 
.. o;··...; .. -;:_-·,:·;;:'- _:_···o'.,_'.-=;:-: .• --"_:·~'._-: : .. O•, . '"-'-""'-· •:_.:_,¡ -~'·---'· •• -~~--:-;¡..: - -'-

capacid~d par,~ci~6ü~~ior;ii;J~~afüirli.;:Y():~f3~_ volúmenes en el mercado de EUA, 
•\"· 

Centroamé.-iCa<ycSÚdamé~ica,;'.·a t:ravés~de;fratados de libre comercio y de 

diversificación de mercados! siendc(E'.uA. nuestro el principal comprador. 

La exportación de frut~s en fre~cCÍ~~ Úna alternativa hasta ahora no explotada 

intensivamente, pero implica necesariamente mejorar la calidad de los 
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productos por medio del desarrollo y transferencia de tecnologías apropiadas a 

las distintas zonas citrícolas. Esta sería una implicación insoslayable si se 

considera·que,•ca··diferenC:ia·de·otros··cultivos.(el-aguacate, por ejemplo}, existen 

países fuéi:f~s C::()'d'acceso:al ~ercadc)_ internacional como Brasil, EUA, y China. 

La comeréiali,zaciÓn,en~el,mercado •nadonal, la base actual de la industria 
:_·;.:.~·:~-~- :. -. ._.:r-

distribuciórt ~ª~~ ai~gur~r> eÍ: ~eir~adÜ '16da1 ante un eventual incremento de la 
- - •. ' ...•. - - • - ' ·- ~ .•f ' • . . . 

actividad .éorn~fciá'1-ciéiféC:,ínp~tidc)~e-:;;;-ei';d~,:nbs, Como. evidencia de este riesgo, 
.-'- --- . ,~. _: · · '_ :.~ ~-~ '.·;:~:-º: ~~~.;:::.::~_::~~~:·./::;~_~:::::~;~~{:~}~:~~~~-~):F~:: ~1'.t~~~;'., ~~~~1~-~- ~ ;\r¡:~-:·:~1::?~-~; :_ :·;~+}-: ~ ·_. _ · 

en .. 1995 '.se , importó , torónja> (6:4mil. ton;)~ limón/lima (1.0mil ton.}, mandarina 
. --~··_'. __ : __ -/' .. ::;· \ ~ .. (_.¡ :-,::_; .. /f'.':>-J.; :':~·~:;::'.~~:)y:.~;_,:'</~\~.: <~ ~::":~;~--~;,\':. ~\\:">1:_~ --;.·_'> "< :·' ..,.., _ _. .. : . ' - ' .. 

(118.7.tonc} y m~r~~j~ '_(1~,~-~torÍ'.): 1 si:.~i~fa0~~tas, cantidades son relativamente• 

pequeñas;' en J~l1~~;il¡ · ini::ÍicCÍioi{ incr~'írient6s>signitiéatÍvos respecto a 1993 y 

1994, I~ qu~ c~~~;ituye un:i~dicad~{~~l··~ez~,i~~~rt~~te'a considerar en una 

economía mÚndial ~ª~ª v~z más globalizada c~n ~er~a~~s gradualmente más 

compartidos. 
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MATERIALES Y METODOS 

Metodología y Ejecución de la Encuesta 

El presente estudio de Diagnóstico Estatal de Cítricos se presenta 

considerando los aspectos metodológicos para el establecimiento de los 

diferentes criterios· en que se basa un estudio de diagnóstico y que a 

continuació~ s~~rÍurician: 
Levaíli:aITiier;i~¿;,~~f~~~(~inverÍt;;;tri9 de campo de los huertos en producción, y en 

desarrollo; rlúmtkró ;."dE; •' t!~'etá.~eas, 'volumen de producción, valor de la 

produc6ió~.' ~~~~~tá~·~anidad; aspe~tos de entrega de planta y. labores 

culturare~. 
En una. pri~~ra· eté:!p~· se -dei~r;.ni·~ó ~u~ ~I in~truniento é3 :·utili.zar ·seria la 

encu~~~alq~~~5:9f.·ii;~~-~~iíi:Z~~~·~ara'i~~i'i:.~ardiagrÍÓ~tiJC>svevii.1liáC:ib~~s•de 
,:~';:~; :'·' 

tipo productivo :Y socioeconómiC:c:i a través de un.cúestionario el cUa1 consiste en 
. :_.,.-·· - -~·.e, __ .. ;.-__ :_.,·--·: - . ·· .. · __ /::--' - -,---~-- __ - -~¿-· - • ·:.-;::,¡'.:~-,-- ..... - - -

un conjurÍtC> d~·¡;¡e¡9'.Sntas ~íl'reíación.cor:Í los aspectos ~r1il:lsf~~fiél1ados con una 
_: -__ , .. -_.::_.::,~·;_· :· ~:.;:_ :''., c:~~'-.. ~:;-._-~:cj::~)-:-~-- -~:é<'.:"°Co.;f <~- ·0-:;_--~~-c_;..¡,::o'.=;- "'"""_::~_:_L''"o:~' .. _,.- ~"- ""--:.;'·---=-o -~_,-.e·_::--,-::;<:::-__ ·-~:-~.--·. ->;:_:-·:-·_:·.·--:t~-:'- ~·'-,_ 

o. más variables que•.pretefjden medir el impacto de: la globalización. Este 

instrumento puede~C::a'ritener.'pr:egúntas de muy~v~rl~d~ índole que dependerá 
~' -~- .:=, •_,,"-o, ·'"'~~--.::,2'=;;',.'~-;__;c; :;-:;.~.,__ -: _e:.-_ -- -, " .·" <"""'-.---- -- -··- -~__,· .--. :--· 

de la ~at;Jral~~é;I c:Íel "e~t¿di~• que se este reau:ZClricl_ci: \;,;~ ~ue se utilizará y con 

que in~tru~~~~()~se~u'einta para la realización. 

La encuesta ~·s .J~~ técnica de investigación que permite concentrar una gran 

cantidad de in;o~maciÓn cualitativa y cuantitativa,. cuando se necesita hacer 

proyeccio.nes mediante la información de grupos muy extensos de población, lo 
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que permite cubrir un gran número de variables. 

El proceso de aplicación del cuestionario a una pobiación o muestra 

determinada, en este' cilso 'pré::iaucfores de cítricos, se puede denominar 

encuesta, en donde el sllje\o c:ju~ ~~aliza las preguritas'es el entrevistador y los 

sujetos de estu~i~. ent'revl~t~~os, da~do como resultado la entrevista. 
·:·?.'~~ 

El cuestionario se 'é.ÍÍsefió con variables de inforrriacióf; con un alto contenido 

técnico, dirigi~o;'t:!sencialmente a productores de citricos, o a productores 
• -. d- ' - '-. '· • 

potencial~i' de ~ítricos, con preguntas cerradas muy dirigidas. 

Por ·otro lado· en. forma complementaria se instrumentó un mecanismo que 

n;ianejar la información captada directamente y poder realizar 

diversas variables y proyecciones mediante una base de datos. 
' : _. - -

De esta•• manera la información captada en campo debería contener aspectos 

geográft~~;~ue permitieran su localización (coordenadas UTM con MAP datum 
- -.·. ----· .· 

WGS~) • .Y.~soci~ra l()S, él~P~ct<>~~.e..tipos de SUE;!lc:>s (esferoide Clarke de 1966 

con una·pr~y~~~ió'.n.cé>rii~·c::c;;·~tdi;.;:;~¡~~{~~b~..i~ti1izando un paralelo base de 

17° 30' } ~~j ~ti·j)'e~ 'un nivei macro qu~ . observen tipos y composición 

físipoquími~éde\los'suelos y con respecto a la sanidad con un número 

adecuádo deéstosaspectos de naranjos en imagen. 
:<·.i"',:'".~··:.'.' _· . 

Como una ·pa~~·última de esta breve descripción de la metodología se puede 

mencionar que .los resultados del proceso permitieron obtener, una base de 

datos actualizada de productores citrícolas, así como su estado, localización 
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geográfica de huertos en producción, tipos de suelos en que se llevaron a 

efecto las plantaciones y las recomendaciones nacidas de la observación 

directa de campo. 

Mapa 1. Localización de Jos Huertos Citricolas 

Localización de los Huertos 
Citrícolas en el Estado 

N 

A 
W ~(- ,.,~;;........ E 

,,_,_f,_. 
s 
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Localización de huertos cítricolas de acuerdo a los tipos de suelo. 

Tomandose como punto de partida para llevar a cabo un muestreo de suelos 

donde se localizaron y encuestaron a los productores de cítricos, se consideró 

el poblado de la Unión en el ejido Nuevo Guadalajara del Municipio de Othón P. 

Blanco, esto debido a que localización geográfica ubicada en el extremo sur del 

Estado, colinda con el país de Belice, siendo este el punto extremo de la 

entidad, se procedio a iniciar el recorrido por toda la ribera de Río Hondo hasta 

el entronque con las carreteras estatales para completar el recorrido por todas 

las comunidades de la geografía quintanarroense. 

Otro elemento importante es el clasificador de suelos, para ello se utilizó la 

clasificación taxonómica de los suelos según FAO-UNESCO que es el 

clasificador que más se apega a las condiciones interpretativas de la 

clasificación Maya de suelos. 

En la zona de la :ribera de Río Hondo a partir. del poblado la Unión se 

localizan planta~io.ge~· de cítricos en suelos predomi~oantes de rendzinas en 

fase física lítica y fa~'~uímica ligeramente salina y~l~·soaicidad, como suelo 
- .. .._-

secundario se encc;int;ó suelos gleysol pélvico y vertisol con fase física de 

textura fina ó 3, en· términos generales esta característica se presenta en 

todo el municipio con pequeñas variantes en el resto del Estado. Sin 

embargo la muestra del perfil de suelos sin análisis en detalle se da en 

algunas zonas. 
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Datos de campo: en el área de Reforma: 

Límites de suelo; profundidad en centímetros mayor de 100 

* Textura de O a 30 centímetros: fina 

26 

Horizonte A: textura fina; 11 centímetros de espesor; reacción ·nula al 

HCUNaF; forma de bloques subangulares; tamaño medio; fuerte desarrollo; 
.... ' .. ·. ·."· 

color seco 7.5YR4/2, y húmedo7:5YR3/2; DenórniÍiáción OCRICO . . . . 

Horizont~ B: 7rcE!r1tímet~()S el~ espes~x; reé;lcciÓn nula al HCUNaF; textura 

fina; .forma,éte, t:>16qu~i:;;_;l:>.Jt:)élris;Ji.i'1a'~~s;úarriaño: grueso; fuerte desarrollo; de 
- - - -·--,• -- -·-,· ,_ - • ,. -,- ' < --· ~· -~··., , __ ;-.-- •• ',-" ,, __ -p - "" ·: ·"'· .-,_ ' ' •• ,- ' 

color 7:svRÚ3'' eo~ri{~:ria'f·~cJfTi'uíi?ión i:te; arcilla, de cantidad abundante; 

oenomi~~~¡§?~§§1Pf g;,Y,"~?fi~e~if n~rt1s21T. 
Horizorit~ c:'·~~ac~i6~ riu1.3 Clr ~cu~<aF-

:,.. :'. ·;.. -·~ -~- ._,_ . ·-f: '. ·-: - ·- . ~'_"' 

Característicádiagnóstica GEEYCO suelos arcillosos ricos en sodio 
.. ,-.::;·---l·;-. .:;<'::(":·c:.:. ,·1.:.: or,·~·;~,--··,-- - .. <,·~-!'·,:..-.'-: · , ... -. 

Drenaj~ int~~ri;;,:,rf1oéf~·¡~cit;rriei~t~}frenado. 

Clav~····Gvcil~y~~·, '.-í1é~¡~<:),'s1Já1C:i!i donde se acumula y estanca el agua, 

cuando. men¿~""!!~ "éi*~·c;as ';~~-·,~~~ja; presenÚb ell algunas partes. grietas 
- -- _,:;:;_~-::-~ :·==~~',,:{:~.:.:~~-0---;;·~;="j~:--.-,i _··-::.···'~:-é--:-.:~:~:~- -,,.-::¡, .• :o.-:~!.".;:_:;/·-.~~:.:{.,;-_:.;;_:¡·,~-:: .}~.c-:;- "'---'.7~-~ ''.-,·--=-

cuando la supérficié sesécá,,su'símboloGv;·· 

Clasificación: d/ef~~ie< intt3~ri6: dr~ricic::lb~ '.~l~v~ :L:{;"Y~uvisor • Crómico, se 
·:, ~-:~-:i=..'·->-e.·:·_, '"-;:""~'~· '.- ·- ·-· !· ::: ":;;:' - .;.:'f;~~~,-.-_~A?·-t: ~;.,'·_.;~:;~V::·,~~;'_;_·_, 

caracteriza por tener~un enriqUecimiento de a_réma "eíí el• subsuelo, son fértiles 

y poco ácidos, so~ fr'.~ri~~ntemente rojos o 6;.;;J~;?~i.i~~ue presentan tonos 

pardos o grises que no llegan a ser muy obscuros, los Crómicos presentan 

colores rojos o amarillentos en el subsuelo, son de fertilidad moderada su 

símbolo es Le. éstos tienen una fase lítica profunda, 



* Textura 

* Profundidad de O a 11 centímetros; o/o de arcilla 54; o/o de limo 16; % de 

arena 30. clasificación de textura: arcilla; color seco 7.5YR4/2. 

Perfil con descripción y análisis de límites de los suelo en de Lázaro 

Cárdenas y Chacchoben. 

Profundidad en centimetros mayor de 100, sin limitante 

Textura de O a 30 centímetros fina 

HORIZONTE A: 

Espesor en centímetros 63 

Reacción al HLClNaFniJ1a 
., .. -: -'·:·-_:\.·:.::"-:.::-~:··:·'.·::.\·.; .. ¡ 

Estructura fCírma masiva 

Color seco7,5YR4/0 

Color húmedo7~5RY3/0-

Otras caracte;rf~ticéls: contiene grietas o fisuras 

Denominac~Ó~ 'Ombrico 

Sin horizonte B 

HORIZONTE C: 

Reacción al HLC/NaF nula 

Drenaje interno: moderadamente drenado 

"'~C!TC' r'QN / 1.J. .. :.u..J:..!.v V 

FALLA DE OIUGE~U 
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Clasificación 

Clave Vp vertisol Pélico: suelo que se revuelve que se voltea, se caraéteriza 

por las grietas anchas y prot.:fr1i::fas~qi.:.ie"a-parece en é1IO-sºen la época- de 

sequía, son pegajosos cuando,\~s;tán húmedos y muy duros .cuando están 

secos. Son casi siempre r:nuy fértiles pero presentan ciertos problemas en su 
,· .. ·, ":- .,-... ·' ' ... 

manejo, ya ~~e"'su :,dure~~ dificulta la labranza y con frecuencia presentan 

problemas .dednúnCiaCión y drenaje. 

Textura 

64o/o de arcilla; 12% de limo; 24% de arena; clasificación de textura: R 

arcilla._ 

Color seco 7 .5YR4/0 

Color húmedo 7.5YR3/0 

Conductividad eléctrica: mohms/cm menor de 2 

PH en agua reacción: 1 :1 7.4 

% de materia orgánica 3.9 

CICT (capacidad de intercambio catiónico total) meg/100g 49.8 

% de saturación de. bases: mayor que 50 

Na meg/1 OOg 0.6 

% de saturación de Na menor que 15 

K meg/1 OOg 2. 1 



Ca meg/1 OOg 32.2 

Mg meg/100g 10.3 

P· p.p.m. 1.3 

Explicación 

Textura: método de hidrómetro de bouyoucos 

Conductividad eléctñca: método del puente Wheatstone 

Ph: método de potenciómetro 

% materia o~gánica: según método de Walkley y Black 

cationes intercambiables obtenidos del extracto con acetato de amonio 

ApH7 

P fósforo: método de Bray-Kurtz 

Clasificación Agrológica General 

Descripción de los suelos según su aptitud hacia los cultivos 

Clase l. Suelos muy buenos, sin limitaciones, donde pueden cultivarse con 

métodos ordinaños de labranza, disponen de suficiente agua ya sea por 

precipitación o mediante sistemas de riego. Son terrenos de pendiente muy leve 

o planos, .escasamente expuestos a la erosión; son fáciles de trabajar, 

indep.Elndiente~nte del uso que se les imponga, son profundos y tienen buena 

retención de humedad debido a su drenaje natural o, en algunos casos, a obras 
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de drenaje artificial. Están situados de tal manera dentro del paisaje natural que 

no corren riesgo de sufrir inundaciones. 

Clase 11. son suelos buenos con limitadone-s m-oderadas, que -se- trabajan con 
_, <'·-'e-. ~'_-o-_'·-f: ::.~_;, __ ~~~·;.-·--;~~- . ·-· 

prácticas de labranza especiales pero sencillas; corno nivelaciones de terreno, 
' : ' .: -

eliminación de pedregosid~d y técnicas de. control d~ ~rosión. Disponen de 
.-: ·:,·;' ., "•~ :·¡ 

agua ya sea' por precipit;,.ciÓ¡, o por.isi$.terT1as'de ~iegbl;Scm áreas con pendiente 

suave no•• . m.:..y acentuaCIÍ;l : por <~~~C:to · .c:Íel agua' . 'o . del viento; tienen una 
;---,· ··:-.-; . .:_•,,_·:;:'',;:·· .".::;:-;:..::_::. :.~,;::.,:i·~f:,_;.S.'Y·- :;-~-,·.'.:.:-~;"".: .;-, ·- .;; · '·~::.~·-~·-'-· 

profundidad mediíina.y prese¡,tan'salinidaé:t, sodiC:i<:lacJ ;:,.ambas en bajo grado; 
-·.'-"--".·.c.;;

1
;oo' '-' ··-· ·' · • 

ocasional .•·o ¡:{E;dóC:ti~ari;~nte. pr'3sent~~ ¡ in(i;,~~;;i~ri;~.--~ d~bido a fenómenos 

atmosféricos d6,'.;18 ~i'ci6n~~~; ?~ilrritía'~•'6·"cie~bd~ci;¡i~i~~t~• cié/ rrC>s~ ··.Las práctieas 

de cons~rv~·cig~;.Q¿:~-~~tJ~\~r~~-~~~,~~~ifi~~~~;ib~~-~~1~iJ~~t:ln .. contorrio, .. cultivos 
•;·~_·;,\'. ";º,~- 'i:' . _,_, --·.·-··,·;-:.'-~-~ 

en fajas .•amortiguadoras;tíarr~ras vivas y del;;\lros de agua. 

Clase 111. Sueli?:S•agriC:olas ,con)imitaciones severas que necesitan métodos de 

labranza ~special~~-' SÓio di;;,ponen de agua por precipitación. Son áreas con 

pendiente ;~bci~J~8a:-ri,~~ susceptibles a la erosión; el suelo puede tener una 

profundidcld.·:.re.· ~'tJ1~;; ~;~i3~ntando piedras grandes o cantidades considerables 
"., -··.v· '·' .. O 

de fragmen-..t~s;~~-:_1"1 ~~perftcie; estos suelos presentan salinidad, sodicidad o 

ambas,-'3ri_~r~cf~_'riioderado, tiene poca retención de humedad, drenaje interno 

deficiente. y. limitaciones considerables por inundación. Aquí las fajas en 

contorno se establecen con menos anchura y las barreras vivas se utilizan 

menos distantes; existen además algunas prácticas más complejas, como las 

terrazas, y la construcción de desagües. 
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Clase IV. Suelos con limitaciones muy severas para cultivos anuales. 

Adecuadas para praticultura (pastizales) o cultivos perennes. La pendiente es 

entre- moderada- y fuerte, con alta susceptibilidad a la erosión del viento y el 

agua; son suelos delgados poco profundos, cuyas condiciones físicas son 

desfavorables para la retención de la humedad, muy porosos, con drenaje 

interno deficiente; cuando se presenta inundación ésta se considera una fuerte 

limitante; resulta difícil drenarlos o regarlos con infraestructura, y presentan un 

alto grado de salinidad, sodicidad o ambas. Esta clase es de transición entre las 

tierras adecuadas para cultivos y las apropiadas para vegetación permanente. 

Clase V. Suelos apropiados para la praticultura o silvicultura sin limitaciones. 

Son terrenos con pendiente entre moderada y fuerte, poco profundos y con gran 

cantidad de piedras, que están sujetos a fuertes inundaciones. Pertenecen a 

esta claS;43 k>S terrenos de tipo pantanoso difíciles de drenar, pero que pueden 

producir.buenos pastizales. 
-.·· - - '-'-

- . .. ' ' --- ~ - . -

Clase VI. Suelos apropiados para praticultura con limitaciones moderadas. Son 

terrénos-~c;~ pendientes que van de moderadas a fuertes, y que ofrecen muy 

escasa ,resistencia a la erosión causada por agua, son suelos poco profundos, 

con excesiva pedregosidad y que presentan altas concentraciones de sales y 

sodio. 

Clase VII. Suelos con limitaciones severas apropiadas para praticultura o 

silvicultura.- Son terrenos de pendiente fuerte y muy escarpada, con suelos que 

presentan poca resistencia a la acción erosiva del agua y el viento. 
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Clase VIII. Agrológicamente no aprovechables. Por lo general son tierras 

demasiado escabrosas, arenosas, húmedas o áridas, como para dedicarlas a 

cultivos, praticultura o silvicultura, pero que pueden ser útiles para 

sostenimiento de animales silvestres; algunos de estos terrenos son útiles para 

la extracción de materiales para construcción .. En esta clase quedan incluidos 
. . 

los pantanos,Jas zonas de dunas (costeras .y-de~ierto), las áreas atravesadas 
,. '.· .·.,, 

por numerósas_cárcavas profundas y lasáreasn"Íuy escarpadas y rocosas . 

. -· .. -_~ . .--~-:: '::··.~ ;~ 

.·-_, ;,;·:_ '"-·e-L, • 

' . -· ~:-:~,,,_- '<.::-~· ·-· -: '. .. --: - - ·. ',.-~;.:'-¡! - ,--" 

Clima ©'..E~ él·. _se atiend~ 1él.~~~ti,ci~~:f}~?-~?-~~~i~i.~#,~~.W!*;c~~:~:~f'!c:1u_e, psove~ga 
de .la lluvi.,;., de sistem'as de rlego,;cl~ 1~ h;:¡n;ecf~d d~bicfí:Í a la r~t.;nc'iÓn de. agua 

· ·-· ·,- .. ,_<·:· '·''.-: .--'.•'' · '. : ·,,''~··._-.,, .. ,.-.'.o·-·-:,_:,,···.·;. ·,.- .. ···'(!;C -,~,, .. ·-.·/.(,,.,· · . ._:,· "'•"''-·., ;-:.: •• ~'"·'····· .,.',:·,·· -·'· • . , ·. 

provenie6t~,; d~,1~t •. pre~ipit4;i;;iÓ;,[ ~ ; de ~.lar C::<:',mbiriación de .las ·condiciones 
- ..• - •. -- .,-- - ., .- -¿, .-~- ' ::._- ·_,'.·_ ;,_':;;;~.- -

señ~l~d~~: ... 

es. unlf~rme·~ 6iic~i~1~~~/~¡~'¡i,;~'d6~i~: pendiente en porcentaje. 
-· - , ·- _ -- ;::..: _ _ .;.,.~,, •. · __ ._ ... ;.e·,._--, • • , •... ··, . . '·» ·;.;; .• ·.:.oC.\ ., ,,,·, •.• 

Erosióff(e). E~tef~ct~~:tc;;,,~~~;ciiiií'lta el tipo de erosión y grado de la pérdida 
---· - e'-.=~- ~ .... L;.:.:·O;,o:.~;~;:; ................. -· --.---· : .: -~ '.'.-..~-- .... ·-

dec SUelO;'•Ya ~~it.;ést~ ciá"usi.¡j~:por.i~fectos del viento, del agua o de ambos 

elementos. 

Inundación (i). Describe la frecuencia. y duración con que un determinado 

terreno es afectado por la presencia de una cierta lámina o capa de agua que 

cubre la superficie del suelo. 
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Salinidad Sodicidad o ambas (a). Este factor considera las concentraciones de 

sales y sodio en el suelo, las __ cuales pueden afectar e incluso impedir el 

desarrollo de los cultivos~--La·salinidad se mide tomando como referencia la 

conductividad eléctñca 13n miliohms/cm., y la sodicidad en porcentaje de sodio 

intercambiable (PSI). 

Fases Físicas. 

Superficiales. Fase pedrégosa, se refiere a la presencia de fragmentos de 

roca mayores d;; i.~-~nl"de largo de la superficie del terreno o cerca de ella. 

Fase gravosas~·r:A~~~~ la presencia de gravas (piedras menores de 7.5 

cm de largo) en 1~::~perficie del terreno o cerca de ella. 

De profundidad. SEl -reifiere a capas duras que se encuentran a cierta 

profundidad y úrli'ita::.:1~'.C;¡¡pacidad del suelo para prácticas agrológicas, 

entre otros aspectos,'. éstos se dividen a su vez en someras, que son 

aquellas que se encüe'ritra~ ai·meñosde 50 cm de profundidad, y profundas, 
-·;-·-'·-.:-·~-· '.::~·~~·~,.·,-.:._ ~ -

es decir, las'qU13e~té~E;rifiEíf'5¿}'.c'.;.:ri"'t~ :ri·cie profundidad. 

Las fases físicas d~ ~r~fundi~~d ~'.~u .:r~z:ie dividen en: 

Fase IÍtica (l:>~l"rll::l'r~) y 1iti~ profunda. Es una capa de roca dura y continua o 
.·: ~ ·': '"'·/\~·- _·,.::··. :_ ·/~ {. 

un conjunto:de trozos de roca muy -~bundantes que impiden la penetración 

de las raíces. 

Fase petrocálcica (~o~~a) y petrocálcica (profunda). Se refiere a la 

presencia de una capa de caliche duro. Es una capa cementada y 
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endurecida de carbonatos. 

Fase petrogypsica (somera). Es una capa endurecida rica en yeso. 

Fase dúrica (somera) y diúrica profunda. Es una capa de tepetate duro 

cementado y endurecido con sílice. Se llama tepetate a una capa de suelo 

cementada y que no.se rompe fácilmente. 

Fase frágica, És. una ~P:a de subsuelo muy compactada, pero que se 

disgrega con ~ierta facilidad. 

Fase concresionaria: Es'u·n.a capa con concreciones duras; éstas son gravas 

duras formadas en el subs'lrelo, !"flUY abundantes; 

Fases Químicas 

Las fases químicas se. refieren a la presencia de substancias q.uímicas en el 

suelo, que limitan o impiden él· desarrollo de los cultivos; _comprenden las fase 

salina y sódica .. 

a) Fase salina, .es ,la_. pre¡sencia de salitre (sales solubles)· en el suelo. Se 

distinguen tres condiciones distintas. 

b) Fas·e iige;ame;mie sali~a. se· ider1tifi~ con el símbolo Is: se c;aracteriza 

porque enlo~ s~elos el contenido ~e.sale~ rlo es muy alto y solo impide el 

desarrollo de cultivos poco resistentes~ 

c) Fase moderadamente salina, se identifica con el .símbolo ms, y en· ella el 

contenido de sales en el suelo es tal, que la mayoría de los cultivos no se 
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desarrollan o bien se ve disminuido su rendimiento. 

d) La fase fuertemente salina, identifica con ·el símbolo fs, es aquella en que el 

suelo tiene tantas sales qÚe impiden o limitan. fuertemente el desarrollo de 

los cultivos. 
~·· ' - . 

e) La fase sódica s'~,re'fie~~ a altos contenidos de alcalinos en el suelo, ésto es, . ·.~., .. - --.·- -•, 

gran conb~nir~c}ó~'; de sodio que impide o limita muy fuertemente el 

desarrolló de todos los cultivos se identifica con el símbolo Na. 

Clase textura!, se refiere al contenido en los 30 cm superficiales del suelo, de 

partículas de diferentes tamaños, y que se identifican con los números 1, 2, o 3. 

a) El número 1 representa a suelos de textura gruesa que en la superficie son 

arenosos, lo que puede ser causa de problemas como poca retención de 

agua o pocos nutrimentos de los mismos. 

b) El número 2 se refiere a suelos con textura media parecida a los limos de 

los ríos; abunda precisamente el limo, y es textura con menos problemas de 

drenaje, aireación y fertilidad. 

c) El número 3 representa a suelos arcillosos (de textura fina). que tiene mal 

drenaje, poca porosidad, son duros. al secarse, se inundan y tienen 

problemas de laboreo. 
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Mapa 2. Mapa de Suelos 

-
-- - - -• ----··· ----

:....! .. 

/ ,-· 

·.l. 

:.;: 

Clasificación taxonómica de los suelos de Quintana Roo. 

Rendzinas. (Nombre Polaco que se fe da a los suelos poco profundos y 

pegajosos que se presentan sobre las rocas calizas). Su vegetación natural es 
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de' matorral, selva o bosque. Se caracterizan por poseer una capa superficial 

rica en humus y muy fértil, que descansa sobre la roca caliza o algún material 

rico -en cal.--: No 'son,~·muy -_profundos. Son generalmente arcillosos. No tienen 

subunicjacj,~s-#l,f ~í_rnb(}lo es (E). 

Gleysol_ (del_--_rus~?c:;1~)f: suelo pantanoso). Se encuentran zonas donde se 

acumula y ~stánc~~~r:agua, cuando menos en la época de lluvias, como las 

lagunas costeras, o las partes más bajas y planas de los valles y las llanuras. 

Se caracteñzan por presentar, en la parte en donde se saturan con agua, 

colores grises azulosos y verdosos, que muchas veces al secarse y exponerse 

al aire se manchan de rojo. La vegetación natural que presentan estos suelos 

es generalmente de pastizal y en algunos casos en zonas costeras, de 

cañaverales o manglar. Son muy poco susceptibles a la erosión. Su símbolo es 

(G). 

Gleysol vértice (del latín verte: voltear). Presentan en algunas partes, grietas 

cuando la superficie se seca. Su símbolo es (Gv). 

Vertisol (Del latín verte: voltear. literalmente, suelo que se revuelve, que se 

voltea). Son suelos que se presentan en zonas en las que hay una marcada 

estación seca y otra lluviosa. La vegetación natural de estos suelos va desde 

las selvas bajas hasta los pastizales y matorrales de los climas semisecos. Se 

caracterizan por las gñetas anchas y profundas que aparecen ellos en la época 

de sequía. Son suelos muy arcillosos, frecuentemente negros o grises en 

algunas veces cafés y rojizos. Son pegajosos cuando están secos. A veces son 
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salinos. Su utilización agrícola es muy. extensa, variada y productiva .. Tienen 

una baja susceptibilidad a la erosión. Su símbolo es (V). 

Vertisol Pélico (del griego pelios;· grlSáceo; sin- color). Éstos e son- ve-rtisoles 

negros o grises obscuros. Se encuentran principalmente en las -costas; su 

símbolo es (Vp). 
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RESULTADOS 

De los resultados obtenidos en el trabajo realizado durante el levantamiento de 

las encuestas, cabe hacer la aclaración que el objeto de observación y estudio 

es el productor, esto debido a que los datos presentados se refieren a la 

interpretación de los propios productores propietarios de huertas citrícolas en 

donde se encuentran contienidas las variables que se describen en cada 

párrafo, así mismo se deberá de entender como productores encuestados. 

Características generales de los productores 

La citrícultura en el Estado ha representado tradicionalmente una actividad 

complementaria en el ingreso de los productores del Estado, no se ha podido 

generar el desarrollo de esta actividad a pesar de que se ha impulsado a través 

de los corredores frutícolas que se empezaron a establecer en el año de 1988, 

con un proyecto que consistía en dotar de infraestructura a zonas localizadas al 

margen de las carreteras federales con todos los recursos necesarios, es decir 

que se les ofreció: desde la preparación de suelos con el desmonte tumba 

mecar,iiza~a (apile, junta y quema), la perforación, ademado y equipamiento de 

pozos,~~onstrucción de sistemas de riego, subestaciones eléctricas, o tanques 

elevados,c:fe agua, y adquisición de equipo y herramientas, se pagó la mano de 

obra para el trazo y balizado, poceteo, cajeteo, desinfección de cepas, 

adquisición de formol, de plantas más 1 O % de fallas, pago de flete, trasplante 

y al. pri~cipiC:, del programa las plantaciones se tutoriaban, es decir se lograban 
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mantener lo más recto posible hasta alcanzar cierta altura posible. 

Para la realización de los objetivos planteados en las zon.as citricolas la 

inversión canalizada a este sector tenía unaestrúdur~-P:rogi-amifttica de50% 

inversión federal, 25% inversión estatal y 25% los .. prociuC:toÍ~s 8L;Ei.•servirían 

para impulsar el desarrollo.'~e'esta.actividad en.e1E~~ad6, b~n~~~i~~do··1os 
·-··.c-·•c··· "·· '·-::".;, .. ,:".~·-··"·-·"' ··•'···- '"':·.~--· '."':"' ···· »·:;-··--:"··.-o.-~:_;- • ...,·-,,-·'··,- · ···-.--"·-·.,.,··-·-·· -· • ·---

COrredOreS ?~ )¡;¡s;_ localidaci~!; ide_:) Nachico;;Qrli ·•don 2s' ~t,'ci¿~o!S_~.e~'•sh . has~; 
Polyuc con 50 ~Ód;_¡l¿s;<E!n -í'oo ~a~;;,Div6rci~doS; 34 módutd~é;bíl.68 has;; Avila 

'·~<·'. - ·\'(t~ '\ - "'.>:·· ·-·.:,·_ 5·'.+; .,.-·, .;~'-';. ,_ :·":- -·----

Camacho 2E) -nl~c:Íu_los ~~.100 h~;·_~;Chacchob~n si;.~móduios c~~.-~}~·has. 

En la· práctiQí;'•';;ii 'prir)Clpi_'O:ii;'é:'sLJstltuyerbn ·a-lgl.Ínoslugaresdonderio se logró 

detectar·un·;~fl'J~~~~'áe'agúa que\permitieradotarde.riego;··se.(nstéllóen los 
-· .... "·' ' - ' - -. ' ,_ ,_. ...· "-.'~ :.. --- ·-' --"' ... - "•" - -- .- - - --' . ' . , ..:-... -;- . ·- . -- ' . " - .. . ' '·.-

poblacio~· deJ.~in}~;{~~~x;Ha~i1,'cctí~'l"lht hi:iby\Ti*~~i .Gú~~dia> Desde luego los 

montos •de' ¡.,·~¿;siÓÍI>'~~. ¡;..~~erri~nt~ic>'ri·éoÍ'lsidera't>i43merÍt~ y 1a· participación de 
-,:·.e- o<,~\'. ,~:~_:¿ , , ·_~> ;:_:·" L,···, 

los productores;;.(j~6re6ióU~a~!~~~Él·í:>'€~;;~~ntare;1 :160/~ éfe participación global, que 

se pagaba cC>~·~~6;~~6ié>'i{d~ rri~~g:;deClbra: 
''" ·":· .. -- ... -· 

Los primeros Prc:>dP~~o,té~ t:'i~ cítÍic9s en Estado, se localizaban 

principal merite en ~I ~~~jJi~·¡¿;·,~~··J()~~ María• More los en' la zona sur oeste del 
- • ~-·,:;¡ e::-: ' ; _ ;;;:;f::.__ -~.'.-~,. 

municipio, donde s~;i,'de~~~rollaron prilcti~rii~nte por. la influe;:,éia de la 

agroindustria juguer~'~e• Akil. dél vecino Estado de YÜéátán, ·que demándaba 

grandes volúme'ñ'e;l:;'cié naranja debido a su capacidad pr6cit.ictiva que fluctuaba. 

entre .el 6Ó y 7Qo/,; en los meses de mayor producción. 

Todo este planteamiento de inversión pretendía lograr la autosuficiencia 
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productiva de la naranja en el mercado estatal. Esta característica permitió que 

se incorporaran productores que carecían de experiencia en el manejo de 

plantaciones frutícolas sobre todo con riego, de igual forma existio la 

incorformidad de aquellos productores que no fueron beneficiados, generando 

una problemática de tipo social. 

Como respuesta a esta problemática se proyectó el incremeto de las áreas de 

corredores fruticolas y se trató de consolidar las inversiones de los huertos 

establecidos, con una reinversión que permitiría la consolidando con al paso de 

los años programado de acuerdo a los tiempos de incio de la producción con 

resultados rentables para los productores, de esta forma se impulso el 

autoempleo con una dirección técnica que orientará en los aspectos de sanidad 

y organización productiva. 

Las actividades desarrolladas en los corredores implicaron el contar con un 

técnico de campo atendiera e instruyera a los productores en el manejo y 

aplicación de agroquímicos así como la organización de los trabajos y labores 

culturales. en gen~·~al, t3st~ apoyo se fue planteado para una duración de hasta 

4 años, b'eÍibd
0

0.·Í3~ ~(que entrarían en producción, esto con la finalidad de que 

el produ~C)~tl.J~¡~;a capacidad de pago. 

Mediante ~I tr~b<:ljo de levantamiento se detectó que los productores pioneros 

en el e~tablecimiento de los corredores citrícolas, un porcentaje mínimo de 

productores lo habían dejado y otra parte se mantienen al frente de sus huertos, 

sin embargo existían traspasos de derechos sobre algunos huertos, éste factor 
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se encuentra representado por la edad de los productores que en su mayoría 

representan el estrato de 31 y más años de edad. 

En este sentido, la edad de los prOductores citrícolas en generaÍ, representa 
o --- - - -

una fuerte problemática social ya que paUlatinamiente se convierte en una 

actividad de personas de. e.¡jad ~vanzad~. 

Así mismo sei pudo"ot:íservar'qüe en menor pc:ircentaje:se encuentra el grupo 

de edad que. os'Ci1á~:entre los 20 años, refl~jo' de' la poca incorporación de 

jovenes·a 1as;aé:ti~íciácie;~.i¡9rí601as.? 
. ' -,: :~~~~~\,: ,,·,¡. :~_:' ~:;·(~~~~•-\ ;::~:-_ ._.:(_:'._"' -~.-:~:.o .' '.. ·- /. ~ ~:: ;-~.-<>··-- •:;+~·,;-:' · .. --~-.< •;·;- - .- :> - -,-: ... -_ .· - '-._· 

De los productorei; encuestados,; la edad prorriedio es' de ap'roxfrnadamente 49 

años de 'edac:( 'sie~JC:: el ~~~go'míninío Jei ;~~ ~~o'i y ~~ máximo de -95 afies. 

En términ6s ;~laiivCJ~~ el.;,'1~t~i¡;;'.''d:\;~ :~·~O :~~~. de edad participa con el 
- . . . - . - ~ . . -.·· . 

25.57%, de.!~~ ki6ti~ida~esf~dah61~~ y·.~1 21~.~6% cuenta con un rango de 61 
·- <·, • - .".;_:;• .·,.·,,·\~'e·,· - • 

aÍ'ios o más, ~sté:í ret1e]a''é¡Ge ún ni.Jmero ¡~portante c:ie productores en vej~z se 

encuentra dedicado la actividad cítricola. 

Gráfica 1 . Estratos de edades de los productores de citricos 

Cl Igual o menor que 20 años 
•De 21 a 30 anos 
DDe 31 a 40 arios 
DDe 41 a 50 años 
•De 51 a 60 años 
Cl Mavores de 61 anos 

Al observar la generalidad de los productores dedicados a la citrucultura se 

tiene un predominio de productores masculinos con más del 90%, el 10% de los 
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productores son mujeres que se dedican a la producción de cítricos, mostrando 

una mínima participación de las mujeres en esta actividad. La importancia en la 

incorporación°de··mujeres en las actividades productivas· ha venido dando un 

fuerte imi:>ul~o a la actividad ya que han sido menos susceptibles de procesos 

de migración hacia los grandes centros urbanos. 

Gráfica 2 . Género de los productores de cítricos 

•Hombres 

Con respecto al estado civil, el 89.57°/o son casados, en tanto los productores 

solteros reresentan el 4.82%>, así mismo los productores que viven en unión 

libre, viudos,. divorciados o que se encuentran en otra situación representan una 

mínima parte del total estatal. La incursión de productores solteros ha 

representado el abandono de las unidades de producción, con relación a las 

labores culturales que se deben realizar los huertos .. 

Gráfica 3 . Estado civil de los productores de cítricos 
1% 

Oº/o 

89º/o 

COJ Soltero (a) 

- casado (a) 

CJ U nion Ubre 

=Viudo (a) 

- DivOrciado(a) 

Cl Otro 

Dentro de la integración de personas que integran a una familia de productores 

citrícolas se tiene en promedio 4.40 de éstas las hay conformadas de una sola 
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persona, hasta un máximo de 14 personas (característico en zonas rurales). 

Las familias conformadas de uno a cuatro integrantes, concentran el 55.39% de 

la población encuestada, mientras·que'iaqu,~llascon'nueveco más ·integrantes· 

participa con el 4.66%. En los centros,'cie'.poblaciÓn que se. encuentran 

formados por productores d~L~111.80,· h~ isidb tf~ci{C;ión q~e. ~~t~~ ~e .inclJe~tren · 
integrados por! 1''.3.-rim~~ ~qy:.11Jdle;;~;;~;.;s qlJl3~ permite que·· desd~ edad. temprana 

se intl3gren ~l~~pic>c:~?~~~ ~~o~ü~ii96~?.i6q~~ ciia como resultado que süfran un 

cansancio terriEr-ª~-º;_~{~ban~~~~'.~: .. 1:~;~~ii~idaci. emigrando ª las ciudades en 

busca deru:r~~~-s;f;;~~~~-"~~;l~#?~~g~;2:~fr>.t': ';,;· 

Cu~~-~.~>·~· ~¡;·~-b-ro¡:,~~~ -~~n~-~~;~~ la familia c:ie los productores de citricos 

Promedio 
4-40 

Gráfica 4~ Estratificación del número de Integrantes de la familia de los productores de citricos 

40"/o 

Menor o igual a 4 
integrantes 

DeSa 8 
integrantes 
9 o más integrantes 

El 75.95% de los productores de cítricos declararon que sabían leer y escribir, 

mientras que el 24.05% manifestó lo contrario. El grado de escolaridad de los 

productores, se encuentra entre el primer año de primaria hasta el nivel 

profesional, promediando con una escolaridad equivalente al quinto año de 

primaria. En contraste con las grandes ciudades en el Estado, el número de 
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analfabetas se incrementa con la edad y la falta de oportunidades de empleo. 

Gráfica 5 . Alfabetismo de los productores de citricos 

24o/o 

Por estrato de escolaridad, el porcentaje más alto se observa en el rango de 

cuarto a sexto años de primaria con 41. 77%, en tanto el estrato de 1° a 3er año 

de preparatoria participa con el 2. 73 por ciento. Se logró observar co,n la 

entrevista por productor, la gran diversidad de entender la pregljn~~ ~n un 

margen muy alto de falta de confianza de los productores, ;:;¡ ~fi'.~c43; la . ~.·. ·. . .. -. 

respuesta, sin embargo, cuando se realizó la encuesta se pudo nótar que a 

pesar', de que existían productores que no saben leer y escribir, é~tos firmaban 
- . , ... •' . - . . . . - .. 

---~ :. ,,· 

con cierta facilidad,'.debido seguramente a la práctica que les ha dado solicitar . - . - ; . _' ; - .. ·"'"-. -~ . '. :. - - .· -.··. - : ,_-.; ,; - .. ""'.-- -. -:: - --~ 

apoyos>a los>prografTlas de gobierno, se puede incluir con ésto la participación 

en el proce~o ~ducati:b del eampo, con la implementación y desarrollo de los 
- - -·-_-· --·-:.-'.::_· :·-- . :·:-

programas~, Por; Ot[O lcido los productores bilingües, que parecen ser mayoría, 

han desarrollado habilidades de comunicación con gran soltura. 

Gráfica 6 • Escolaridad por estrato de los productores de cltricos 

G Menos del 3er. ano de Prim. 

•De 4to. a 6to. af\o de Prim. 

CJ De 1 er. a 3er. at"io de Sec. 

O De 1er. a 3er. año de Prep. 

•Estudios superiores 
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Dentro de las actividades principales manifestaron, a que se dedican; 

mencionaremos la que representa el mayor porcentaje que es la agricultura con 

una participación del 93.61 º/o, de esta actividad le siguen con menor proporción, 

los profesores con el 0.65%, servidores públicos 1.24% y amas de casa con 

1.83 por ciento. La falta de f~enf:~: ·de ·empleo en el campo como principal 

actividad. económica ha sido~el retoc::le todos los tiempos, diseñar modelos que 

permitan i~C:~rpo~ar recur~os a I~ ~ctividad primaria, ha logrado concentrar más 

las . formas · d~ capitalización y a los productores reales los ha sometido al 
. '. ,. .-C~/ 

peonaje, convirtiendo el 100% de sus actividades en agrícolas primarias. 

46 

Gráfica 7 .. Actividad productiva no agropecuaria más importante a la que se dedicaron los 

productores de citricos 

94o/o 

CACTIVIOAD 
AGRÍCOLA 

•OTRAS 
ACTIVIDADES 

Gráfica 8 . Otras actividades no agropecuarias 

CAMA DE CASA 

•COMERCIO 

O OBRERO 

CPENSIONADO 

•SERVIDOR PÚBLICO 

CPROFESOR 

•BEISBOL 

CSERVICIOS 

•CONSTRUCCIÓN 

•SERVICIO DE 
TRANSPORTE 



Caracteñsticas de la superficies plantadas de cítñcos 

Al analizar la tenencia de la tierra, se observa que el 98.57% de ésta, es ejidal, 

(productores con derechos ejidales), mientras que el 1.30%, pertenece a 

pequeños propietarios. La mayor superficie que poseen algunos productores, es 

de 400 hectáreas y la de menor rango es de media hectárea, el promedio es de 
- · .. ;_ .. , 

24.92 hectáreas por productor encuestado. La concentración de los mejores 

huertos se ha venido dando paulatinamente, quien ha tenido buenos huertos, 
1 - - • • 

bien cuidados,prod¿~fivos\:ºcc:ln••·buenos suelos y ha tenido la necesidad de 

traspasarlo o venderÍ~ i'J·; ~a• pC:idido hacer, en otro sentido lo ha abandonado, y 

este fenómeno de abandono parece contagioso ya que en algunas zonas se ha 

notado cierta influencia en el desánimo de la actividad proveniente de 

productores· inconformes: 

Cuadro 2. Superficie total que poseian o usufructuaban los productores de citricos 

Su 
n Mínimo Promedio Desv. estándar 

1534 0.50 24.92 27.6739 

Gráfica 9 . Caracteristicas de Ja superficie sembrada de citricos. 

1% 

99% 

CI Jidal 
•comunetl 
~ ~~~ Propiedad 

De los estratos de posesión de tierras, los más representativos se encuentran 

en las 20 hectáreas con una participación porcentual del 41.59% y el menor con 

dos hectáreas con un 32.86º/o de participación, de ésta superficie por productor 

sólo una pequeña parte se encontró sembrada con cítricos, en algunos casos la 
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dotación de planta nueva no se encontraba dentro de la zona citrícola, el 

trasplante se realizó en la milpa, sin tener una área que permita el control y 

organización de la producción. 

Gráfica 10 . Estratificación de la superficie total que poseian o usufructuaban Jos productores de 

citricos en Has. 

3% 
41% 

. 

11~\I ,20,..'b41\.'D 9-,. .. 

• lgu .. 1 o nw:nor que 2.00 

a De 2.10 .. :!5.00 

o DE!' 5.10 ,. 10.00 

• o. 10.10 .. 15.00 

a De 15.10 .. 20.00 
a M.ayor de- 2000 

A pesar de que al momento de la encuesta existían productores con un máximo 

de 400 hectáreas y un 33% con una superficie de media hectárea, de éstas el 

67% en forma general le dedicaban únicamente al cultivo de cítricos un 

promedio_.2.34 hectáreas, el tamaño mínimo dedicado al cultivo era de media 

hectárea y.· como un máximo 15 hectáreas, esta última característica es de 

pequeñ()S propie¡tarios. 
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C:u~~ro 3. Superficie dedicada al cultivo de Cltric~s- · 

Mínimo Promedio 
0.50 2.27 

Gráfica 11 .. Estratificación de la superficie dedicada al cultivo de citricos en Has. ,.,. 

COe 0 5 ei 1 0 
•De 1 O a 1 S 
COe 20.o 2.5 
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Del total de la superficie dedicada a la producción de cítricos el mayor 

porcentaje la registra el estrato de uno a 1.5 hectáreas con el 48.31 %. Podemos 

deducir que' este-rango de participación porcentual permite que el promedio de 

prciduCtores'c:X)n'extensiones comerciales se vea reducido, aunque en términos 

reales seiiln''16s'qi.i~ sostienen la actividad con una productividad aceptable. 
-· ,· '.'~-;"--:,;.,-'- ·-_.-:r , .. -, ·' 

cuadro 4. Superficie con cultivo en producción 

Mínimo Promedio Desv. estándar 
0.30 2.05 2.2322 

Gráfica "12 • Estratificación de la superficie con cultivo en producción 

3% 

co.o5a10 
•0.10~15 
00~2032!0 

ao~ J0~3S 
•r.t.iiyor O. .a OD 

El mayor tamaño de la superficie en producción es de 15 hectáreas mientras 

que la menor correspondió a media hectárea. En tanto la superficie con cultivos 

en desarrollo, le dedican como mínimo un cuarto de hectárea y'por otro extremo . ··.- ..... 

la mayo~ sup~m6ie con 5 hectáreas. El rango mayor de·;~perfi-~ie en desarrollo 

corresponde al-27.38ºA.. Cabe observar que existe una proporcion importante de 

huertos que intercalaron planta con características tolerante al VTC. 
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Fotografia 1 . Detalle de huertos asociados con plátano 

Cuadro 5. Superficie con cultivo en desarrollo 

n Mínimo Promedio Desv. estándar 
736 0.20 1.80 2.8642 

Gráfica 13 . Estratificación de la superficie con cultivo en desarrollo 

Del total de la superficie el 61 .21 % se encuentran en producción y el 

complementario 38.20% se encuentra en desarrollo. 
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38% 

Gráfica '14 . Total de superficie en producción y desarrollo 

~ En Producción 
• En desarrollo 

Al referirnos al tamaño de la superficie con patrón de naranjo agrio en 

promedio se tienen 1 .48 hectáreas por productor con un recorridO del máximo al 

mínimo de 13 a 0.30 hectáreas respectivamente; el estrato més representativo 

es el de 1 a 1.5 hectáreas con el 72.26%. 

Cuadro 6. Tamaño de la superficie con p.Jfr.óil d·~_.har~njo agrio 

Su rficie en ha 
n "Mínimo Máximo Promedio Desv. estándar 

155 0.30 13.00 1.48 

Gráfica '15 • Estratificación de la superficie con Patrón de Naranjo Agrio 

73'% 

CJDe0.5a1.0 
•De 1 .O a 1 .5 
e O e 2 .O. a 2 .5 
O De 3.0 a 3.5 
•Mayor de 4.00 

En total, la superficie con patrón de naranjo agrio se tiene 3,003.45 has. 

Cuadro 7 . Total de la superficie con patrón de naranjo agrio 

Superficie en ha 
Con Patron de naranjo 
agrio 

3003.45 

1.5049 

Y la superficie con patrón tolerante al virus de la tristeza de los cítricos vtc 

1270.35 ha. e intercaladas 750.85 
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Cuadro 8 . Total de Ja superficie con Patrón Tolerante al VTC 

Su erficie en ha 
Con patron tolerante al 
VTC 

1270.35 

La estratificación de la superficie sembrada con patrón tolerantes al VTC está 

representado con el estrato mayor de las 1 a 1 .5 hectáreas con una 

participación c:jel. 52.84%. 

n 

Cuadro 9 • Tamafto de la superficie con Patrón Tolerante al VTC 

Mínimo Promedio 
0.20 1.99 

Gráfica 16-.. Estratificación de Ja superficie con patrón tolerante al VTC 

29 

•De 101!1 1.5 
CJOe 20 a 2.5 
CJOe 30a3.5 
•_M&...Y.,Or_!!e • 00 

Como mecanismo que busca solucionar la problemática del virus de la tristeza 

de los cítricos VTC existe la decisión de establecer plantas tolerantes en forma 
···.::· .-.. -_ _., . ._.. . - -

intercaladá erí los hUertos con cierta edad y nuevos cuya finalidad· es sUstituir 
. . 

paulatinament~· las.> plantaciones cuyo porta injerto es de naranjo agrio hasta 

lograr tenére:n t¿~;·~.1~·'3~tidad solo plantas sanas del virus y servir de cortina al 

avance de'E:!~t~:::Eii'ifÉi~me'aad, ya detectada en Centroamérica. La cuantificación . .. - . e~·-:··-~-,...,_.···.,~.- .. ·- .. _. ·-· .... -. - , . 
. . . -. ;_-.: .. :·- .. _, .. , . 

de productore:s,,~r:i~uest~dos que aceptaban este mecanismo fue del 48.40% en 

tanto que· el.• otro 51 .60% manifestaron no estar dispuestos a plantar otra 

superficie más. 
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Gráfica 17 .. Cuantificación de Productores que desean sembrar Patrones Tolerantes al VTC 

52% 

/E] Desean patron tolerante 

L~~-~'=-~-'='~at..-_on tolerante 

Al analizar el estado general del huerto, se encuentra una gran variedad de 

cítricos, entre éstos: 

1_ Nar,anja 

3_ Limón 

5_ Tanjerinél 

2_ Mandarina 

4_ Toronja 

6. Limachina 

Del total de la. poblacion encuestada la mayor superficie cultivada de citricos 

correspondiendo· cÍL cultivo de naranja con un total de 4,273.80 Has:; con 

889,956:árboles.y una densidad promedio de 208 plantas por hectárea y cuya 

edad en:promedio ~S'.de 1G]1-años. Le sigue en importancia el limón, a este 

cítrico se;nei•ciedicari 330_5'.:Has., con un total de 50,082 árboles con una 

densida~de 151. plí:iritas pór hectárea, la edad promedio de estos árboles es de 
-

19-61 años: 'En menor i:>~opo~ción de superficie, se encuentra la producción de 

tangerina (un~~·média ~-l3cié;e~i), conun total de 120 árboles. 
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Cuadro 10. Estado general del huerto 

Naranja Valencia 

n Su erficie No. de Arboles Edad remedio Rendiemiento k /arbol 
1580 4273.80 889956 16.71 16.45 

Limón 

n erficie No. de Arboles Edad remedio Rendiemiento k /arbol 
217 330.50 50082 19.88 57.61 

Mandarina· 

n romedio Rendiemiento k 
81 22.33 

romedio Rendiemiento k /arbol 
22.37 108.24 

n No. de Arboles Edad remedio Rendiemiento k /arbol 
2 120 2.50 0.00 

n remedio Rendiemiento k /arbol 
6.00 200.00 

El promedio de árboles.en buen.:estado por huerto en una hectárea es de 

82.S7%,~ ~~-'~.1~ 23:of1~ dE;~,~·pro~~ctiÓ '.'d~i8arboÍes se encuentran en malas 
.---'·- . ,; --- -

. . > ( ~-~~: ..... p,;;;,,;,aj;.~ ... ::.:~~~ ••.. ··~·· 
;·.O::./_':f{-·z. 

n Desv: estándar 
18.2783 

n 
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De las hectáreas con características de asociación en plantación, el 71.56%, 

tiene plantación intercalada, de este porcentaje poco más del 28.44% es 

asociada.- Entre los cultivos intercalados, la naranja, es la .q_ue-rriaYor frecueneia 
' --· . 

registra (86.89%), mientras que en los cultivos asociados, corresponde al cedro 
.. ~__,. 

el 25.40% de superficie intercalada, seguida del maíz cónun 22.22%, el mango 

con 16.67 por ciento, y otros con menor participación. 

Gráfica 18 . Total de superficie con plantación Intercalada y asociada 

28% 

Gráfica 19 • Tipo de cultivos intercalados 

86% 

13Limón 
IBMandarina 
O Naranja 
O Toronja 
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Gráfica 20 • Tipo de cultivos asociados 

CJACHIOTE 
•AGUACATE 
CJCAIMITO 
CJCALABAZA 
•CAOBA 
CJCEORO 
BCIROCOTE 
CJCOCO 
•CHICOZAOTE 
•CHILE HABANERO 
CJ HORTALIZAS 
CJMAIZ 
mMAMEY 
BMANGO 
mNANCE 
•PASTOS 
CJPU\IA 
CJPLATANO 
CJZAPOTE 

Referente al diseño de la plantación en el cultivo, corresponde 88. 79% al marco 

real y 11.21 % a tres bolillos. Uno de los aspectos importantes es la densidad de 

la población de las plantas, ya que existe un promedio de 212.83 plantas por 

hectárea. 

n 
1534 
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Gráfica 21 • Diseno de Ja plantación 

CJTres bolillos 

•Marco real 

Cuadro 13. Densidad de población de las plantas 

Mínimo Máximo Promedio 
8.00 561.00 212.83 

Desv. estándar 
57.68 



Por otra parte, la mejor época de floración corresponde al mes de junio 

(49.28%), la más baja se registra em el mes de septiembre. Con respecto a la 

floración un 45:42%;· manifestó como· de regular: floración; y en cuanto al amarre .-
'-"-;: 

se menCionó'qu~ es del or:d~., 'é:ief3o, 40 y.so por: cil:!nt6 del huerto por.árbol, . . . . - '· - ·- -·.· -~ ' - .. - -' :~·º • ;.._.- -.:..,. . - -- .. -· "' - - , . •· ' --- -•-. -· - - -,, -. ~~ - - - .. : . :.;o ":'-., - . - "' • : 

una ex~leintei prociJCC{iórl, e~tei ~specto nos hace inferir las pocas veces que el 

productor: visita su huerto:·. 

Gráfica 22 . Época de 'floración 

Gráfica 23 _ Tipo de floración 

e Febrero 
mJunio 
O Septiembre 
O Otra 

CJ Buena 
•Mala 
DNula 
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Infraestructura 

Al considerar la maquinaria y. equipo que los productores poseían al momento 

del levantamiento, se consideró "como parte de éste, el equipo que les 

permitiera realizar con rÍ"láyc:>r 13fi¡;il3nC:ia' el trabajo, en las labores citrícolas, el 

90.99 manifestó no pose~r: 'nir;gu~a' de estas herramientas. 

Sin embargo del 9.01% restaot:~· que si tenían algún aditamento el 90.37% 

mencionaron•:t~n~r.aspe~s6~~srna~._;~¡~;.;, el 1A8% que tenía una aspersora 
,. í -~-. ·,, '..:; , .. 

motodzaí::fa; el 1;48% qUe;tenía•úna bomba para riego y el6.67% contaba con 

tractor; 
-- ;]~ <//. ~::{~.-~--- -":;'-·'¡-< ;· -~'.~ - ~-!~,..;·,.~·; . 

~.:···, '. '): -~_:_;-~\.~::·:>··"·}"· 

El total de prodlic1:6res ~qJe, cSerÚan con maquinaria y equipo, es de 138, 

equivalente ·al 9.01 %,• ní"ientras que el restante de productores encuestados - . ' . . . 

representan e.I SO.SS%, no cuentan con maquinaria y equipo. 

Gráfica 24 . Productores que cuentan con maquinaria y equipo 

9o/o 

91% 

¡es¡¡ 
~ 

De los productores que cuentan con maquinaria, el 90.37°/o, manifestó poseer 

aspersora manual, y el 6.67%, posee tractor. Por lo cual inferimos que los 

productores no mencionaron tener maquinaria o equipo por identificar al estudio 

de Diagnóstico de Cítricos como una encuesta para solicitar recursos. 
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Gráfica 25 . Maquinaria Utilizada 

ClAspersora Manual 
•Aspersora Motorizada 
O Bomba 
O Tractor 

En cuanto al número de productores que contaban con un pozo, ya sea 

profundo o a cielo abierto el 58-94%, manifestaron si tenerlo, mientras que el 

restante 41.19% mencionó no tener pozo en su huerto o acceso a éste. 

Gráfica 26 . Productores que cuentan con pozo 

De los productores que si poseían un pozo, mencionaron durante la encuesta 

que la profundidad máxima era de 80 metros y que la mínima tenía dos metros; 

de lo que resultó con un promedio de 48.47 metros de profundidad. 

Cuadro 14. Profundidad del pozo 

Máximo 
80.00 

Al espejo que es da distancia .del suélo al ag~á fue como distancia máxima 76 
. '. - :.' . __ :. 

metros y como ~Í~irna :de dos rnetros con un promedio del 37.93 metros de 

profundidad al ~s~ej~: 
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Cuadro 15. Profundidad del espejo 

n Mfnimo Máximo Promedio Desv. estándar 
901 2.00 76.00 37.93 16.71 

Respecto al sistema de riego, el 89% declaró contar con él, en tanto, más del 

11 % de productores no cuentan con el riego. Las primeras instalaciones se 

realizaron en 1960, siri .. ~mbargo, en la década de los sesenta, únicamente se 

instalaron el 3:08%- reSpeCto al total existente hasta 1999. Sin embargo, el 

mayor porcentaje é:ie)nstalaciones (46.92%), se realiza en la década de los sos . 
.. -,..:-. 

Del total. de ~istern~s' d~ riego instalados, el 75. 71 % funcionan correctamente, 
'-,·::.' ;·< .. :· '. 

en tanto, pecó.más del 24%, no funciona. 

Del total de sistemas de riego que funcionan, el 80.42%, utiliza energía 

eléctrica, en tanto la diferencia porcentual, utiliza combustión interna. 

60 

Gráfica 27 . Productores que cuentan con sistema de riego 
No 

Gráfica 28 . Fecha de instalación del sistema de riego 

27%~Cº 
LJ '23% 
~47% 

CJ 1960-1969 
•1970-1979 
01980-1989 
01990-1999 



Fotografía 2 ~ Sistema de riego eléctrico 

De los productores que mencionaron tener un pozo en su huerto, se les 

preguntó si contaban con sistema de riego; la respuesta fue que el 89% 

manifestó que si tenían y éste fue instalado en la década de los 60s en un 

porcentaje del 3.08%; el 23.40% se instaló en la década de los 70s; el 46.92% 

de productores manifestó que se instaló en la década de los 80s y el resto 

26.60% mencionó c¡ue el riego les fue instalado en la década de los 90s. Cabe 

aclarar c0n, respecte>'~'.16:s ~reductores; que la unidad de medida en este rubro 

fue por productor y no por número de hectáreas, pero aún más de estos 

productores el -75.71,ºJE. manifestaron que el equipo de riego si funcionaba, 

mientras que el 24.29% mencionó que su equipo no funcionaba. 

Los sistemas de riego parten de las características que presentan las 
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motobombas y de ahí a todo el sistema de distribución pero fundamentalmente 

el origen de suministro de energía que puede ser eléctrica y de combustión 

interna, de los productores que manifestaron que poseían riego· el· 19.58% -

mencionó tener un sistema de combustión interna mientras que el 80.42% dicen 

tener un sistema eléctrico. 

Gráfica 29 .. Tipo de sistema de riego utilizado en el cultivo de citricos 

20o/o 

·" , l!:~==ón Interna 1 
Respecto.a la capacidad de los equipos, ésta se mide en caballos de poder o 

HP (horse power por sus siglas en inglés) y de acuerdo a la gran diversidad de 

estratos que resultaron de las opiniones de los productores se clasificaron de la 

siguiente forma: 

De los .760 .. productores con sistemas de riego, los estratos mayores son 

aquellos_de ~.1:-E)OHP(32.9()%) y de 51-81 HP(25.59%) caballos de fuerza (HP, 

en menor propórción'los· cie· 1;;.20 HP,: con 10.31 %). De los sistemas de riego 
"'. •, ·-·-·o .·.o."=-·;:-'- · - .- -. · · • 

que funciOnan con energía eléctrica, el 99.31 %, cuenta con subestación, 

mientras que el 0.69%, no tiene. 

4% 
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Gráfica 30 .. Capacidad del sistema de bombeo 
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Gráfica 3"1 . Productores de Citricos que cuentan con Subestación 

Comercialización 

99% 

r'Sll 
~ 

Fotografía 3 . Tanque elevado sistema de riego 

El resultado de la comercialización de los productos cultivados en el campo se 

convierte en el factor fundamental de la forma para la obtención de ingresos 

para los productores, la actividad citrócola representa una importante fuente de 

recursos en la economía familiar, en este sentido la falta de canales de 

comecialización ha. permitido la existencia de diversas formas de explotación 

comercial esto · ha ocacionado realizar transacciones comerciales con 

desventajá par~·ios pr6d~ctores quienes venden su producto muy por debajo de 
- - - .-.·-. 

los costos de producción, de esta manera en los resultados obtenidos de la 
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encuesta el 99. 1 0% de los productores manifestó haber vendido su producción 

de manera directa a pie de carretera y .en la ciudad más próxima utilizando 

vehículo propio o con algún pariente o veóino;~c. 

En un 99.31%, del total de los: .Pjgdúctb~~;;:e~6~entados ·· é:fe .. cítricos 

comercializan. sus productos de algun~ ·forma, en tanto qu~, · ;1:·.restante 0.69 % 

es de autoconslir:no.· 
' .. ;:::;.:~·:(' : ~'c .. 

Durante el ci~j~'ga/99 y 99/00, se vendió un promedio mensual de 1,484.03 

toneladas; de. u.n total, equivalente a 15, 910.08 toneladas. Durante este mismo 

ciclo,· el precio de venta por tonelada fue de $338.50. El precio mínimo de venta 

fue de $200.00 con un máximo de venta de $338.51. 

Gráfica 32 . Canales de Comerclallzaclón 

3°/o Cllntermediario 

82% 

De un total de 1,534 productores encuestados, el 99.48% manifestaron ser 

sujetos de crédito, la principal fuente se la acredita BANRURAL, en un 50 por 

ciento y FONAES el otro 50%. Sin embargo en la realidad en consultas hechas 

directamente a la base de datos del banco, casi el 100% resultaron ser 

productores con cartera vencida. 

Gráfica 33 .. Productores de cltricos sujetos de crédito 
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Sanidad 

Gráfica 34 . Fuentes de crédito 

50%-- 1 ~3{d:t~~~~&t 50% 

~CJ BANRURA~L BFONAES 
·---·-----

Resultado del presente estudio consiste en diagnosticar el estado en que se 

encuentran los huertos en cuanto a producción se refiere, éste aspecto se 

determina por los factores que intervienen en el desarrollo de los cultivos, en 

éste apartado tomarem.9s:f>olo .e.n .cuenta los f";l~ores que se presentan en el 

Estado debidoá la sanicl;;;Íd. del huert~.; y una d~· ias partes importantes de este 

resultado 5on lostiPo~d~partain]#Rb~~n· íosquése practicó esta actividad. 
':;. :r. ....... :--~/' _:.:,:. ·- 0. 

Los árboles de C::ítricC>s se componen de dos partes: la variedad, que es la parte 

de la planta que s.e.l,o~li:ié:I arnba de la unión del injerto y donde se produce la 
.. :::,:~ ., 

fruta; y el patró6; ~I cual interviene en el sistema radicular. Estos árboles se 

componen de;dos' entidades genéticas diferentes y cada una con diversos tipos 
-_ - . - ~· . ·- . . . ' 

de participació;i·:·~n : el desarrollo de los mismos, las cuales no funcionan en 
~.-: .. 

forma .. ind~pE;rrdiente si 

compo~arrii~~to c:le1 árbol. 

no que su interacción se ve reflejada en el 

La selecc:;i_ón del patrón adecuado para cada región debe ser producto de por lo 

menos 15 años de investigación en el campo, debido a que el patrón por sí 

mismo o por la influencia sobre la variedad puede afectar más de 20 
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características del árbol tales como: el rendimiento, tamaño del árbol y la fruta, 

adaptabilidad a diferentes medios húmedos, secos, fríos, salinos, alcalinos y 

susceptibilidad a virus o viroides;·pudrición.'p~rphytophthora y nemátodos; 

El portainjerto o patrón~tradicional y'rnás eXtensamente utilizado·en el mundo 

había sido. el.· de nararljo ~grio, 'el cu~I •es ~rmá~ comp.:ltible ~~~ 1~~ diferentes 

especies de citri~osi> ~~';i\lí~~i¿~ ;p~réa ·e·1 año :d~';1 ~~b ·~1;;~6~ ·~~ · la superficie 
_.. ·~·':o::/ ·,.~ ;··.-·"'·;·.:·,.:._-_···~-·-.~,.,. ··-~~ .. " . ·- - - ·,·/'::'- .. :; __ ·.,. 

plantada . se .• ;¡;¡n'6ont~;;;Í6a sobr~ • e~t~ ~ortairljl:lrtoi < ~¡: 6~í:i1 . sin embargo es 
'"·~~~<~ -,·."~.;·,:.;,.,-,"··'..".._:_t:;;.: •-~·v:~.;,. ';,"::,-<· .'-'<!'' '" ;t .~·Í;~--,,~~: :··-:-.~:.·,.·-, 

altamente susceptible. al virus de 'ª tristeza',.de Jós cítriéos, sin que ésto sea 
e:'' - · ·.''~'·"'.~- • -~, · · .,7:;=·j ~:· ;:r.<,:;_,~ ;:;.;,: , . .,-'·;·: ·• '., ... ~"o" ' · ,-:;·_ ~--:'~';',.,\'• 'C,é::.: ·'~~-- ~:!.>: 

afecten .,i.re~ot~rn~~te· l~>~~odt'.JcC:ión,, .. iaC:uk.1:í-io.•se puede considerar, una 
. __ :-:"-" :';,.. ]-... , ··'··' 

enfermedad potencial en el ES,tado, Y. qué pU,éde(ser puerta de entrada a zonas 
·-: .; ;-~> -

del inter:ior de la repubÍiea Con gr¿.nd~s ext~rlsiC>íles de plantación comercial de 

cítrico~: Lo ~ue re~l.11t~ de prioridad tender una cortina que evite la introducción 
;· - - ___ ; -:·,:;_ '.·:;:.,;-.. -.·.<: .~: 

de áfidos portadores del virus hacia el interior del Estado y del país. 

Fotografla 4 . Plantación de 3 meses 
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Una de las principales causas que limitan y reducen la cantidad y calidad del 

fruto es la presencia y daño ocasionado por las plagas y enfermedades del 

cultivo;-aunado a ro-anterior la falta de cubrir los requerimientos mínimos de 

nutrientes (fertilización) provoca deficiencias y por ende aborto vegetal. 

En la época de plantación y la etapa de desarrollo, la presencia y competencia 

que causan las malezas por: nutrientes, luz, agua, y espacio, retarda y reduce 

el desarrollo de la planta, además eleva los costos de cultivo por las labores 

culturales; el ataque severo de las hormigas arrieras al causar defoliación 

ocasionan un retardo en su crecimiento y posiblemente la muerte de las 

plantas_ 

Fotografía 5 . Escama roja con posible antracnosis 

Durante la etapa de desarrollo y reproducción la afectan los daños causados 

por áfidos, escamas y mosca prieta de los cítricos. Las plagas en mención se 
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caracterizan por alimentarse de la savia de la planta, con lo cual se reducen las 

funciones vitales de las hojas. 

Una de las principales plagas y enfermeda-des que causan severos· éfafios ·y 

pérdidas económicas por .sus ~taques y daños, ~~. I~ mosea mexicana de la 

fruta y la antracnosis; mismas que,cu~ndo no se efÉl6túa''l1i~gÚ~tipo ele control; 
~ -·- ··.--. "' - ·----- ,~- -··' ··-. -··· - .. - ... - •"/-:- ... ----- ., - . --

pueden reduéir hasta 01:80%'.~E:Í 1;;{ praC!u6C::ióll ~~¿~1: ~; • ' :5~ .;~>> :.".'._;~ ~.,; .. 
·:·;_ -. ·,·' -

1/0' ' . ·-,' 

Existen estrát~gias de contróf de; la mc:lséa. mexi2a'~~'(de}la}!rÚta ;i~'ue logra 

reducii- 1<3rjbb1aCión •. cj~fii~a;;;~ih ~ri1Í:>argo···l3r1•1a"~rítiáa'ci ~í·•·c~rifr'6'1 'cii3í diptÉirá se' 
--· -.. :_, .- :.. ... ,-:;:·L-~·--~~~-:~:;:<~-~:~:~~-.:. \~-;:;.~,:-:··_:':.~':.·:_ ::,:~~;Le~-<:.~=~·' __ -,-'.~_-,: :.;,;,,._, :·~ ')\.: ~-? .. ~-:-_'.{~--- :_·: ~"'---~~_:_. -· . ·· - . , _.'. _,;_./ ;i-·:;:..::_ _ · ;:~~/~-< '. :~/,.~·;.:/::.·,·:~ ~;-

sujeta• exqlu~iyalTl~lltE!.'ªl(uS() · exclus.ivo.·· de,· químicos, sin • lograr'col'ljun,tar. un 
.;;~~ '. 

combáte•'integra'cio.qi:;epermita· mini~iZ:ar la~ pérdidas 'económicas; 

Al aplica~ ~ro~~dirnientos químicos, se debe considerar los prod~ctos más 

recomen'C:Ja8~t;;~E~~ ·.el Manual de Plaguicidas autorizados por · · 1·a·f:'bi~ección 
General d!?~anidad y Protección Agropecuaria y Forestal, con furid~'rnento en 

. ~";;··.:. ,¡ ~ 

la Ley el~ il:>anidad Fitopecuaria de los Estados Unidos Mexic<iih'6~ y sus 
- ·.::·;~·:·¿. 

respectivo~ reglamentos en materia de sanidad vegetal. 
,r:. ~" 

Para aquellos huertos considerados como antiguos, de més··s~~'.;~C) años de 
. . -: ~ .-:·~~. ·r'~:i~~~1:;~~~~~1(~ ·- --

plantados;;· el 34.29% requiere rehabilitación, mientras que kl 32;20% requiere 
, ... ;::>-. 

establecimiento de planta tolerante. 

66% 
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Gráfica 35 . Huertos Antiguos que requieren rehabilitación 

El Requiere 
Rehabilitación 

•No requiere 
rehabilitación 



Gráfica 36 . Huertos antiguos que requieren establecimiento de planta tolerante al VTC 

c::J No Requiere 
Establecimiento de 
planta tolerante 

•Requiere 
Establecimiento de 
olanta tolerante 

El 44.37% del total de productores entrevistados, manifestó haber detectado 

alguna enfermedad en su huerto. En términos relativos, el 35.73ºA. de las 

enfermedades se ha presentado en las hojas, le sigue las enfermedades 

presentadas en la fruta 37 .11 %, en la raíz el 15. 11 %, y en menor porcentaje 

11.99% en el tallo. 

Fotografía & • Psorosis cuyo origen puede ser una gomosis temprana debido al manejo 

Fotografía 7 • Formación de liquenes en los tallos de las plantaciones 
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Fotografia B • Chinche harinosa en hojas y fruto y nadosphaeropsis en Jos tallos. 

Gráfica 37 • Huertos que se encuentran libres de plagas y enfermedades 

Gráfica 38 • Huertos en los que se ha detectado alguna enfermedad 

Fotografia 9 . Escama roja con posible antracnosis 

F8il 
~ 



Fotografía 10 . Escama dictiosperma 

Gráfica 39 . Parte de la planta donde se ha presentado la enfermedad 

D En las hojas 
•En el tallo 
O En la Fruta 
O En la Raiz 

Gráfica 40 . Tipos de enfermedad detectada 

o Escama Nevada 

•Hongos 
OTtzón 
CJVTC 
• antracnosis 
CJGomosis 
•Mancha Gracienta 
O Pudrición del pie 

De la existencia de plagas manifestadas por productores encuestados, en un 

87.76% de huertos se detectaron principalmente, en las hojas un 45.70%, y en 

la fruta 40.14ºA., y en un mínimo porcentaje (7.14%) en la raíz y el tallo (6.97%). 
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Gráfica 41 • Ha detectado alguna Plaga 

88''/o 

f"'Sil 
~ 

Fotograffa 11. Acercamiento de infestación de pulgón café portador de VTC 

Fotografia 12. Árbol atacado por el VTC 



Fotografía 13 • Flor de Azhar contiene chinche de las plantas conocida comúnmente como Kysay 

Fotografía 14 • Huerto con estrés por falta de riego 

Fotografia 15 • Nótese que el ataque de escarna no afecta la producción detalle de escama roja 
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Fotografia 16 Escama dlctiosperma en el envese de la hoja y mosquita blanca en el haz .. 

Fotografia 17 • Hojas desfoliadas causadas por el gusano perro 

40% 

Gráfica 42 • Pa..-te de la planta donde se detectó la plaga 

7º/o 

7°/o 

CJ En las hoja 
•Enel tallo 
CJEn la Fruta 
CJEnla Ra1z 



De las enfermedades detectadas en las plantas, los huertos, han sido afectados 

880 productores, de tal manera, que 61,:25% ·de los árboles reportaron una 

afectación en sólo una parte, 27.73% todo~el huerto y en menor proporción 

11.02%, sólo la mitad de cada huerto. 

Gráfica 43 . Arboles que han sido afectados. 

61,. 
"'Todos 

•La mitad 

ªSolo una par te 

De 1 ,534 productores, 1, 151 manifestaron que sus plantas no han tenido 

deficiencias nutricionales, ésto es, 75.03 por ciento, en tanto, 24.97% reconoce 

deficiencias nutricionales en sus plantas. 

Gráfica 44 . Deficiencias nutricionales. 

Para poder controlar este tipo de deficiencias nutricionales, que han afectado a 

los árboles, han aplicado fertilizantes foliares tan sólo 95 (6.19%) de 1534 

productores, y el 93.81 % reconoce no haberlo aplicado. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

75 



76 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Fotografia 18 • Deficiencias de nitrógeno en el fruto. en las hojas se nota Ja chinche harinosa 

Fotografia 19. Plantación con estrés por falta de riego. 

Gráfica 45 • Productores que aplican fertilizantes foliares 



De los productos aplicados para combatir las plagas, el 93.29% de productores 

no aplican ningún tipo, en tanto, el 5.22% hace uso de insecticidas, 0.91 % usa 

fungicidas, yen menor proporción·(0.59%) los Acaricidas y bactericidas.-

Gráfica 46 . Productos que se aplican 

94% 

C Insecticidas 
•Fungicidas 
DNo a lican 

Gráfica 47 _ Forma en que se aplican los productos 

DPor árbol 

•Por hectárea 

De los productores que aplican productos quimicos, el 64.96% mencionó que 

aplica dichos productos tomando como medida la cantidad de -arboles ·de su 

huerto, mientras que el 35.04% de los productores considei;-~.la a~li¿;6iól1 de 

estos p-r6é:luctos por hectárea. 

Asímisnio, el 99.67% de los productores, e:Xternó I~ n~be~ldadde t:>rientaciónde 
.•-, :C·;•r \ •-" .• _'.. <' •-

un técnico. Para el manejó de plagas y enfermedades (2~94%), y en general 

todo tipo de orientación (97.06%). 
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Gráfica 48 . Tipo de orientación que requieren los productores de cltricos 

3o/o 

CJ Para manejo de plagas 
y enfermedades 

•En general 

Según Jos productores de cítricos, el 34.89%, consideran que la época del año 

en que. se presentan las enfermedades o plagas, es durante los meses de junio

agosto, y un 11. 70%, manifiestan que durante Jos meses de septiembre-

diciembre, .y 43.40% mencionaron meses diferentes. 

Gráfica 49. Frecuencia en la que se presentan las enfermedades o plagas por época del.año 

33•·::~11••1J~~ ... ~-1~1 % = .¡~~ --
34o/o 

CJ Enero-Marzo 
•Abril-Mayo 
CI .Junio-Agosto 
CJ Septiembre-diciembr 
•Otro 

Del total de productores, el 39.96%, realizó solicitud de plantas de cítricos, 

mientras que el 60.04% no lo hizo. La cantidad de plantas solicitadaS.varía, de 6 

como mínimo a 9,000 como máximo, con un promedio de plantas por productor 

de 442:96, de un total de 274,637 plantas. 
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Gráfica 50 . Productores que solicitaron Plantas de Cltrlcos 

lciSil 
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En cuanto al número de plantas que ya· no tienen, se debe a descuidos del 

productor, .y en menor grado a condiciones climáticas, es decir que la falta de 

atención-y 1'3··sequ'ía·o exceso';delluvia .ria-favorecieron el desarrollo completo 

de tas i:)iant..;s. · 

Cuadro 16. Beneficios económicos recibidos 

n MfniJTD MáxiJTD Promedio Desv. estándar 
638 2.00 240000.00 3509.41 

Gráfica 5'1 . Beneficios que obtienen o desean obtener del Huerto 

1º/ó 

....-..l ~39% 
CJAumentar la 

producción 
•Aumentar los ingresos 

60~ O otro 

Gráfica 52 _ Razones por las que no tienen las plantas que solicitaron 

.... - - - ~ ,' .. _ . - . -- . 
. ·- ~ ' . 70°/o 

m Falta de atención 

•Sequia 

o Inundación 

Gráfica 53 . Promedio de labores culturales en el año 

Número de Veces 

CJLimpias 

- Podas y Sellados 

0 cajeteos 

e Fertilizaciones 

-Aplicaciones de 
Agroquímicos 

: ~,"'.:.e~~ ;i. _,~~.Ll~ 
-TESIS CON T~;,-r_\ - ~~fl',1.:;c:-::·"°:T:.i~>' 

FALLA DE ORIGEN /DE 'LA __ ; 

14271.83 
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DISCUSION 

Como parte fundamental de todo proceso productivo existe el beneficio 

económico que se obtiene de la actividad, en términos reales la respuesta no es 

fiel reflejo de lo que sucede ya que los productores tienen una tendencia a 

minimizar la ufüidad _.económica obtenida en comparación con el trabajo. 

intrinseco,. el motivo:cque:. permite inferir este planteamiento es el número. de' 

árboles .en producción con los kilogramos o número de frutos que produce cada 

planta, e~ r~1a'ci'i·~ directa con el número de hectáreas, así como el número de 

árboles _en .buen estado productivo por hectárea. 

Respecto a las labores culturales que cada productor aplica a su huerto a través 

del. año;·Jas limpias ocupan el primer lugar dada la agresividad del crecimiento 

de las malezas en la zona, aunque por otro lado también se tiene que la 

dedica.ción a las limpias, entran dentro del programa de empleo temporal con un 

apoyo económico por productor participante. 
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Cuadro 17_ Quimica de la naranja 

COMPOSICIÓN QUiMICA DE 100 gr DE: NARANJA DULCE. LIMÓN Y MANDARINA 

COMPONENTE NARANJA 
CONTENrbO CONTENIDO 

gr 

AGUA 9800 

PROTEINA O 70 

GRASAS 0.10 

H. DE CARBONO 9.00 

FIBRA o.70 

CENIZAS O.SO 

CALCIO 19.00 

FÓSFORO 22.00 

HIERRO 0.40 

TIAMINA 0.08 

RJBOFLAVWA 0.03 

NIACINA 0.30 

ÁCDOASCÓRBICO 60.00 

AFECciON 

ENFERMEDADES 
FÚNGICAS 

ENFERMEDADES 
BACTERIANAS 

ENFERMEDADES 
VI RICAS 

PLAGAS 

NOMBRE COMUN 

GOMosrs. PUDRICIONES 

RO~OSARNA 

MANCHA GRASIENTA 

MELANOSts 

PSOROASts 

TI<ISTEZA 

EXOCORT&S 

MOSCA DE LA FRUTA 

BARRENAOORES DEL 
TALLO 

LIMÓN 
CONIENIDO CONIENIDO 

gr mgr 

81.BO 

030 

0.30 

6.30 

1.00 

0.30 

1.30 

1.40 

0.40 

0.02 

0.02 

0.10 

25.00 

MANDARINA 
CON l"ENtOO CON tENIOO 

gr mg 

BB.80 

0.70 

0.10 

9.50 

0.50 

0.40 

2.00 

19.00 

0.20 

0.11 

0.03-

0.30 

24.00 

ENFERMEDADES Y PLAGAS 

AGENTE CAUSAL PARTE AFECTADA 

PHYTOPHTORA SPP BASE DEL TRONCO 

ELSINOE FAWCETTI HO.lAS. RAMAS FRUTO 

MYCOSPHAERELLA CITRI HO.JAS Y FRUTO 

DIAPHORTE CrTRI RAMAS .V: HO.IAS 

PHYTOMONAS CITRJ . -TRONCO 

-;;< 

DESCONOCIDA HO.lAS Y FRUTO 

OESCONOC:DA CORTEZA Y FRUTO 

ANASTREPHA SPP FRUTO 

HETERACHTHES SPP, TALLO 
NYSOORYS SPP 

COMPONENTE 

AGUA 

PROTEINA 

H. DE CARBONO 

FIBRA 

CENIZAS 

CALCIO 

FOSFORO 

HIERRO 

TIAMINA 

RJBOFLAVINA

NIACINA 

ÁCDO ASC0RBICO 

PREVENC10N Y CONTROL 

CALDO BORDELES. RIOOMIL 

VARIEDAD RESISTENTE. 
DIFOl.ATAN 

DIFOLAN, COBRE 

PODA DE RAMAS 
ENFERMAS. OQAFOLAN 

VARIEDAD RESISTENTE . 
ELIMINAR PLANTAS 
ENFERMAS 

VARIEDAD RESISTENTE. 
CONTROL DE VECTOR 

VARIEDAD RESISTENTE. 
CONTROL DE 
HERRAMIENTA E INSECTO 
VECTOR 

MALATHION 

DMETOATO. FORMOTION. 
TRIAZOFOS. METJDATION 
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Producción y productividad 

Tendencias históricas 1 

La superficie cultivada de cítñcos ha ido en aumento a través de los últimos 20 

años. Así, la superficie de 249 hectáreas plantadas con cítricos en 1980, pasó a 

ser de 4,045 hectáreas en 1997y de menos de 2,700 ha en el año 1998. Cabe 

señalar que el INEGI reporta para el año 2000 una superficie de 5, 185.5 ha con 

cítricos'' en . el ~stado, lo que evidencia algunas diferencias importantes en 
'·· : ·-·· 

c~ant;) a las ~si~df~ticas de este frutal en Quintana Roo. 
: ... //:.:· .... ~-:~; 

En este. sentido, vale la pena aclarar que los resultados que se presentan se 

refier~n 'e'x~rusivamente a las plantaciones de cítricos de tipo comercial ras 

cuales sbl"l superiores a un cuarto de hectárea, en total alcanzan 3,630.2 ha. No 
' ' 

' . 

se· han co,risiderado las huertas de traspatio que tarnbi.én disponen de cítricos, y 

que a juzgar por algunos indicadores indirectos c61110;,1as:.ven1:as de naranja en 

ros me-~-caao'S'', roóales provenientes. de -~~tos~~_huert~S, y.··-oer número de plantas 
~-,.·:___:_. :;:?~-·.-~:f:l:.:.;.."~;!/.c: " -· 

resistenfe;s º~í \irc que·' se. han errtÍegado\d;;;sde 1998, pueden llegar a 

::::::iJif~J¡~~~~;:ti1i~~f ¡j~~=~~f :::º:::"ra::º;:;~q~:~: 
•r ·;_:,.·'': ··.~ "-~ :. '· :: < ,•;;~;' ' • ,. 

plantacio,nes·.co~(3rciales ~~Aiefisos;'• 
~ .. _ ._,· '_. : ' - . : ,: _.-.':' . _,. :' . 

Esta diferencia 'ique se hace entre~ plantasiones comerciales y huertos de 

1 Basado en datos del Sistema de lnfonnación Agropecuaria de Consulta del C.E.A, SAGARPA. 
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traspatio, en el caso de los cítricos, es la diferencia entre sistemas de 

producción que se caracterizan por el destino de la producción, el nivel 

tecnológico~del- manejo de los ·huertos y- por supuesto, los rendimientos_ 

Diferencias ·• qUe • pueiden ser muy marcadas dependiendo del desarrollo 

tecnológico gel"l~ral de la citricultura en el estado_ 

Bajo estas bi~cunstancias, y para fines de planeación y toma de decisiones en 
- : ', "'· ,,._ 

cuanto'a 'ic:i citrÍcultura estatal, se considera que la superficie citrícola actual del 

estado -es<de aproximadamente 6,500 ha. Sin embargo, este estudio sólo 
-· - ---- . 

considera aquellas plantaciones con superficie superiores a y.. de hectárea, 

debido_ a que los huertos de traspatio son de difícil medición en cuanto a 

sup~rficie,. producción y manejo. 

Gráfica 54 Superficies de citricos sembradas. cosechadas y siniestradas en Quintana Roo~ de 

1980 a 1998 

.Años 

------ s\..,.llhrnda (hn) ----Cc.JSCchnda. (hn) ~;5~- Sin icstrndn h 

Fuente: SEDARI. con base en informaci6n del Sistema de Información Agropecuaria do Consulta. SAGARPA 
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Gráfica 55. Rendimientos por hectárea y volúmenes de producción de citricos de Quintana Roo 

de 1980 a 1998 

197S 1980 1985 1990 1995 2000 

Años 
--+--Total (t) ----Rendimiento (ttfl 

Fuente: SEDARI. con base en Información del Sistema de Información Agropecuaria de Consulta. SAGARPA. 

La citricultura por especie 

El SIACON reporta que en Quintana Roo se cultivan cinco especies, las cuales 

se indican en el cuadro, así como las superficies, productividades y 

producciones que han tenido en la. entidad. Resulta evidente que. la principal 

especi~.~uitivada'~~·:~ gi::si;j~,·,~.:ri~;~~ja, dec:lidindcise'a su cultivo casi la 
'• ·:-;'" .. ··- ~ .. . ,_: ,":': .·. 

•';:':1: . 

totalidad ,cié 1~'superfiC:.iS:''cifríc::OJa (:jé1;e~tado~~ . • 

El limón~'se.~~n~~ituyó':~;~;~,,~eg~~a'g,~~tri~o en imp_ortancia en el estado hacia 

1994, qi:iiténd¿le,~Í:~¿:u~~~~ ~;1~riórdgj~:;·r:i~~~éC:tc::> ·~,··limón, se •E3;:,¡;u~ntra· una 

::::::~E~i~ií~E~~~r~~~L~~t;~~~~~ci~e~J!l~~~í71i$;i:;¿~;~: 
agrio y otras variedades q~ecorrespónden aélimas:';.otf-os'detalles'respecto a , ~.- .. -: .~:-~·<>' ·::··,";.·;:"'",'·:"''.>·<::~·.,,,::;,:.:.,·-~: ,:._e'-'_'-' - :-.··:··- .:.:.·-.:-- .. :'.":~.-·~·;>,•',,,•-.:··. >·-';.·-.-.:;:-:-,·. "' ":··-.:-"·;·;:,.-. ·-·:-.:·: . 

los datos reportado~ para el : limón persa. són lost reportes .> ql.Je. inicÍarf con 

plantaciones pr~duc~i0as, I~ qSe sig~ific;a quEls~• orliiuó ~~~~i~~~af S;uperficies 
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que estaban ocupadas por cítricos mientras éstos estaban en desarrollo. 

En la gráfica se puede observar la fluctuación de los rendimientos, que van de 

4.2 a 9.63 t/ha. Los volúmenes de producción se han presentado sumamente 
fluctuantes, influenciados quizá por la cantidad de superficie siniestrada. 

Gráfica 56. Producción y rendimientos de la naranja en Quintana Roo 

---+--Vol. PnlC..I (t) 

2000 ~ .... u~ 

--- RL'Tldimio...'"lllo (t/ha) 

Fuente: SEDARI, con base en información del Sistema de Información Agropecuaria de Consulta. 

SAGARPA 

Lo visto anteriormente muestra la importancia de realizar evaluaciones 

cuidadosas, que permitan obtener datos confiables, que puedan ser utilizados 

para describir y planear las acciones de desarrollo. 

Estimación de la producción y productividad en el 2000 

El rendimiento de naranja por árbol se considera muy bajo. En otros estudios se 

han report~do rendimiento~ d.~· hasta 120 a 150 kg por árbol. Este bajo 

ren(jii:niEm~o ,;pro,~e~io •·?l:>t~r;iidp .. .0,!°1 el . 2000 pudo haberse debido a algún 
·':· ·,· ,: ' ~ - ~ ' - '".': •• '_. '1 -~--. : :.' _._-_, - • '- • • - - ' • '- .·: ' .,. - • 

siniestro ,qlle . are~ó. 1;a ;florac;ié>~ Y:i~l ,amarre del fruto, aunque de por sí el 

rendimiento no.puede.sersuperior_porlas limitantes que imponen los sistemas 
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de producción que se practican en Quintana Roo y que se caracterizan por un 

escaso manejo técnico, en especial la casi nula fertilización,. el riego restringido 

y el control sanitario;- entre otros, 

Los rendimientos y la producción total de naranja en el 2000 se.presentan en el 

siguiente cuadro; 

Cuadro 18 Producción total ·de na-ránJa.~ 2000 

SUPERFICIE EN 
DDR 

Othón P. Blanco 6,067.9 
Feli e Carrillo Puerto •7.30 

Cancún 4.52 318.4 
OTAL 7.64 15,385.6 

En comparación con le:)_ r~P'qrt'aci•() por el Sistema de Información de la 

SAGARPA para 1998;. se/observa-· un·. incremento notorio en la superficie (en 

este caso superfici?c'EiH ~:frol~cción)~para el _.año 2000, aunque los rendimientos 

muestran u~<:l ¿-~id¡,; 'i~p6rt;,¡f11:i:i; (:2o.4%). de 9.6 t/ha en 1998 a 7 .64 t/ha en 
-- ·· -~'-~--,~,:·-;~-,..,;~~-:{;-e="~:-.. ~='-_::;;~._;=-"':,·.:=o:;c_-,." ·-~·- -- ::_· : -:~;e - • . - -· ·; · 

2000. En relá~iÓ~ ~;~~t~ punto, el co~portamiento productivo de los DDR no es 

igual. LCls rerídimientos2.van disminuyendo del sur del estado hacia el norte y el 
. .. -_'.;'·--."'=--;-•.¿,,;::"~~-~--· .. ;-~-·--,·"=-:~ .. ;--o:-.! -_· ·-.- -- •• 

DDR con-" may()~ · pr<Jducción es el de Felipe ·Carrillo Puerto -que incluye el 

llamado corred~;~it;ícola del estado. 

El segundo citrico en importancia en la entidad es:erlimón de variedad persa en 

este estudio se ha encontrado que en la: e;,tidái:f existen plantaciones en 

producción del orden de las 330 ha con una producción de más de 4.3 miles de 
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toneladas. El pñncipal DDR productor es Othón P. Blanco. 

Cuadro '19 Pr0ducción total de limón. 2000 

RENDIMIENTO PRODUCCIÓN TOTAL 
DDR 

(T/HA) (T) 

Othón P. Blanco 14.79 2,689.6 

Felipe Carrillo 120.9 10.71 1,293.8 

Cancún 27.2 14.81 403.1 

otal 329.9 13.30 4,386.5 

Fuente: SEDARI. con base en las encuestas aplicadas a los citricultores. 

Prácticas de cultivo y de manejo de las plantaciones 

Para desarrollar este punto la información utilizada fue la proporcionada por los 

propios productores2 y sólo se refiere al aspecto cuantitativo y no descñbe los 

aspectos cualitativos de las prácticas. El cuadro siguiente muestra en detalle 

estos aspectos. 

2 La producción se realfza de acuerdo con las condiciones de cada productor. pero .1a mayorla es 

incipiente; sólo dos o tres huertas de Solferlno. municipio , de Lázaro Cárdenas. son 

especializadas .. 
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Cuadro 20 Prá:ctlcas de cultivo y manejo del huerto citrfcola 

NÚMERO DE PRACTICAS DE CULTUIVO (AL AÑO): 

DISTRITO CONCEPTO 1----,-,P=o"'o"'A"'s::--:-:v:-r-----.,F=e=R::T:::1L'"'1"'z'"'A----"A°'P"'L'"'1'"'c"'A"'c"'1"'o'"'N-:--::D:-:E:-1-
CA.JETEOS LIMPIAS 

SELLADO CIONES. AGR0Qu1M1cos 

2.7 2.2 

471 289 

2.8 1.1 

856 67 

3.1 1.2 

89 49 

2.8 1.9 1.4 1.5 1.1 

Nº PROD. 1,416 405 348 118 139 

Fuente: SEDARI, con base en las encuestas aplicadas a los citricultores 

En primer lugar, es indudable que las prácticas más importantes en el manejo 

de las plantaciones de cítricos son las limpias (deshierbes), que realizan el 

89.4% de los productores, con un promedio de 2.8 limpias al año (INIFAP 

recomienda dos deshierbes, uno en julio y el otro en diciembre). 

Las podas y el sellado es la siguiente práctica de manejo importante, sólo la 

realizan e_l 25.6% de los productores con un promedio de 1.9 podas al año. Esto 

refleja_ un mal manejo del huerto si se considera que sólo uno de cada cuatro 

productores realiza esta práctica. El cajeteo sólo lo realiza el 22% de los 

productores. 
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Pero las cifras más impactantes son las bajas prácticas de fertilización3 y 

aplicación de agroquímicos. La fertilización sólo la practica el 7.4o/o de los 

productores. El INIFAP recomienda que en la fase reproductiva el cítrico 

requiere de una fertilización a base de los tres elementos básicos: nitrógeno, 

fósforo y potasio en dosis que varían de 350 g.-. a 2 kilos por árbol a medida que 

el árbol llega a los 12 años. Esta misma dosis debe aplicarse dos veces al año 

en los meses de enero y junio. 

Por su parte, sólo el 8.8°/o de los productores aplica agroquímicos. Como puede 

apreciarse, las práctica de ambas actividades, de suma importancia para suplir 

las deficiencias nutricionales del suelo y combatir las plagas y enfermedades 

que aquejan a los huertos citrícolas de Quintana Roo, se realizan en muy 

pequeña escala. 

Canales de comercialización de los cítricos 

Lo importante de la citricultura de Quintana Roo es la producción de naranja 

valencia y de limón perna. Ambos productos se comercializan mayoritariamente 

a través de intermediarios que acuden directamente a las huertas. La venta 

directa en las ciudades más cercanas, a restaurantes o mercados locales es el 

otro ca.nal de comercialización que se practica con frecuencia. 

3 Durante el sexenio anterior se apoyó a los productores de 3.200 ha con fertilizantes, Insecticidas y Ja realización de algunas labores 

mediante programas como empleo temporal. que aún se sigue apllcandO. Entrevista con el lng. Diego Buenfil Magal'\a, Director de 

Fruticultura de la SEDARI. 
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El volumen comercializado año con año es de alrededor de 25 mil toneladas, de 

las cuales casi 20 mil se venden a través de intermediarios (78%). Los 

productores aseguran -que este problema de comercialización es uno de los 

más importantes de atender si se quiere fomentar la citricultura en la entidad. 

Los apoyos para la comercialización de la fruta aparecen como una demanda 

importante señalada por los propios citricultores de la entidad. 

La mayoría de los intermediarios llevan el producto a los mercados regionales 

de Oxcutzcab. Pocos productores llevan directamente su producto al mismo 

mercado o a la zona turística de Quintana Roo o a la planta de Akil. 

Los técnicos y especialistas que tienen alguna responsabilidad por el desarrollo 

de la citricultura en la entidad unánimemente han señalado a la 

comercialización de estos productos como uno de los problemas importantes a 

superar. 

Beneficios que ha generado la citricultura 

La citricultúra .es una actividad relativamente nueva en el escenario agrícola de 

Quintana Roo, sus comienzos datan desde 1980. Su fomento en los años 

ochenta obed.eció a las buenas condiciones agroclimáticas existentes en la 

entidad .así .~mo el potencial mercado turístico que se encuentra en expansión. 

Sin embargo;· no se ha llegado a una actividad plenamente desarrollada y con 

prodJcto~e~ qJ~ pu~dal"Lconsiderarse como empresarios del ramo, por lo que 

no se han dado los beneficios impactantes de esta actividad. 
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Con relación a los beneficios económicos concretos que recibieron los 

productores en la cosecha del 2000, sólo 651 productores (un 41.1 º/o del total 

de productores encuestados) reportaron ingresos netos provenientes de la 

venta de sus cosechas de cítricos (especialmente naranja y limón). Se destaca 

la disparidad existente en los promedios de ingreso obtenidos por los 

productores del DDR Felipe Carrillo Puerto y los otros DDR. Mediante un 

análisis más detallado se muestra que los municipios de Felipe Carrillo Puerto 

y .José Ma. Morelos son los que reportan un mayor número de productores con 

ingresos anuales por debajo de los $1,0004
, cuadro 7-8. 

Cuadro 21 Beneficios económicos que ha recibido del huerto ($) 

NÚMERO DE 
DDR MEDIA SUMA 

PRODUCTORES 

Othón P. Blanco 8,233 149 1,226,679 

Felipe Carrillo P. 1,570 453 711 ;421 
.. 

K:;ancún 8,502 49 416;602 

!Total 3,617 651 2,354,702 
. -Fuente. SEDARI, con base en las encuestas aplicadas a los c1tncultores. 

" Un ejemplo proporcionado por los técnicos del mun1ap10 de .José Ma. Morelos muestra la baja 
rentabilidad de esta actividad: "La juguera paga $400.00/t, de los cuales los productores gastan $150.00/t 
en transporte, $100.00/t en maniobras y, si a ello se agregan los costos de producción, resulta que al 
productor le quedan aproximadamente $70.00/t como ganancia". 
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Cuadro 22 Número de productores por estrato de ingreso neto anual y por municipio 

ESTRATO DE INGRESOS NETOS ANUALES($) 

MUNICIPIO MENOS 1,000 A 5,000 A MÁS DE TOTAL 
-· 

DE 1,000 5,000 10,000 10,000 
.. 

COZUMEL o 1 o o : 1 .. 

FELIPE CARRILLO PTO. 133 65 3 4.·· 2.05 

JosE MA. MORELOS 134 105 5 ;~:3 0 .. ;:-~ • .<1-! ._·._ 

LAZARO CÁRDENAS 21 18 4 ..•. 4 ·:·.· 47 
··.·.·· 

0THÓN P. BLANCO 15 78 38 : 1,9, : 
.150 

TOTAL 303 267 50 30 1 •·· 650 
' ' 

Fuente: SEDARI. con base en las encuestas aplicadas a los citricultores. .,_.•: .·· 

De igual forma los produ9tores de los municipios de Isla Mujer~s. Solidaridad y 

Benito Juárez no reportaron irigresos~ 

Por ultimo se cuenti3 bón:3Q::¡:)'rciductores que obtienen beneficios netos mayores 
- ., '".' ; .. ;··,-_.' • ' .• , ~ .' .1.· '"· ," .•• ··.•'·• .. , .• -- ' . • - - • . 

a 10 mi1 pei6~-a1f~ii'~:¡º~ 6Lal~s conc:;entran ei1 4s:3%'·c1~· 1a:s'. ingreso netos 

anuales de¿laradcisii p'Ór .• los prÓC:tJcicires> Erltre. eHos 14 prodúctóres reciben 
• ··~~--:~' ~ ~ .;",e, 

entre 2o ':Y 50:'_níií:p~~~s"y3 productores<'c¡l.l;e(~eciben '·miis~de .50-mil•· pesos al 

año: uno p~;~ibahsó 'mil;::g~;:g;;:b~i·~ily~I másg~~~·d~::reporta··~:i.o ~¡;·.pesos al 

año. 

empresarial que ~an·c::e~t~an ~I 2f>:1o/ot:fe1 t~tél1 de los ingresos netas declarados 

por los citricultores. 
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CONCLUSIONES 

Una de las primeras conclusiones de este estudio es la volatilidad de las cifras 

que dimensionan esta actividad año con año. Esto puede ser el resultado de 

una actividad muy contingente a los avatares del clima, o bien, a una inexactitud 

persistente en el levantamiento y consecuente reporte de las estadísticas 

oficiales, incluso puede deberse a ambas explicaciones, porque no son 

excluyentes. El estudio logró registrar un listado de 1,584 productores citrícolas 

que poseen una superficie total de 40,102.3 hectáreas, de las cuales dedican 

3,630.2 hectáreas a la citricultura. 

Sin embargo, dado que el estudio se enfocó primordialmente a plantaciones 
'-' > ~ ·, : • -., • • > • ' 

comercial~~;·. ,se · estima finatrriente · que la citricultura ocupa unas 6,500 

hectáreas~¡ s,::: co,')si?eran tas huertas de traspatio que abundan en el Estado. 

El perfil d~ lo~,p~~d·¿ctores en cuanto a condiciones personales y familiares, así 
·:- .: ;,:'.'.":' "·;·: .. . ;, 

como eÍ tarnaño 'de sus predios y plantaciones, nos habla de productores 
. -·-- - ,. -

peq~eñc:>s~,m~yoritariamente ejidates, de bajo nivel educativo y que practican 

una agricultura técnicamente atrasada, de bajos recursos económicos y que en 
'"-- _,,_ 

esp~cial; c:!esarrollan ta actividad citrícola con escasos recursos de capital y de 

tecnología. 

La citricultura del Estado de Quintana Roo se caracteriza por la producción de 

naranja de variedad valencia y por la producción de limón persa. Las 

plantaciones de ambas especies y variedades están asociadas (especialmente 
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las de traspatio) con plantas de toronja, mandarina y otros cítricos de menor 

importancia. En las 3,630.2 hectáreas que dedican a esta actividad, la naranja 

ocupó en el año 2000 2,014.1 hectáreas y el limón 329.9 hectáreas. Entre 

ambas especies, dan cuenta del 64.6% de la superficie citrícola de la entidad. 

Los rendimientos y la producción total de estos cítricos muestra claramente que 

se trata de una actividad por debajo de los promedios nacionales, producto de 

limitantes ecológicas y de los sistemas de producción que se han desarrollado, 

al margen de una tecnología de punta como:en otras regiones del país. En la 

naranja se obtuvo un rendimiento de 7~64:tí~~y en limón 13.3 t/ha. 

La disponibilidad de sistemas de rieg.o y si: ~~6 -~~r;ecto en las plantaciones, 

marca una notoria diferencia en .16~Yr:'~ndi~i~rifo~. Si bien es cierto que las 

:::::?:~: ;:;,r~~;~;j.~~;~~~'llir~~~?~Pif oJ: :~: ::~"v:: 
decir que:sar1 otros:losJactores\qúe'. dete~minan' la productividad, y el riego es 

unódeellos.•. ,,.':',;: •. ·~'·' .... ·'•' -· <:¿.''''; .... --· 
··,.;.:'.,' "' , .. :._{ .·~~;~:;.:_--_'.:.;;:=.:fe'·.~-- "-·'-- ~:~· -:._·:··_,::.,· 

Es notri~i~,¡~'á~scapit~'li~~~i6~·~~;:i'~:J~ st'/ci~~~:rcJlta la citricultura en la entidad. 

un porc:;~Wt~je muy pequeA-a\:~'e i•1¡jrc)d!J9t6~~:5 dispone de maquinaria, como 
. - - : ' - . ~ - - -·_ ~ ;·, .-_ . . _. ':·· . - . ' . . . : 

tractor, ~és allá de 1é'ls ¡;.¡~¿~j(~i'c~;.;per~oras o bombas. Asimismo, labores 

importantes se dejan de realizár por falta de recursos económicos. Por ejemplo, 

la fertilización, que probablemente sea muy necesaria en todas las 

plantaciones, sólo la practica el 7.4% de los productores. Lo mismo se refleja en 

lo limitado de las labores culturales tales como podas, cajeteos y aplicaciones 
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de pesticidas. 

Con estos niveles de tecnología, limitada por la capacidad financiera de los 

productores, no se puede pensar en un desarrollo vigoroso de esta actividad. 

El productor está obligado, por las condiciones actuales de desorganización, a 

vender su menguada producción a intermediarios que determinan a su 

voluntad, y para su conveniencia, precios extremadamente bajos por la naranja 

y el limón, que agudizan aún más la disponibilidad de recursos para reinvertir en 

sus plantaciones. Estructura~:fcomerciales muy rígidas impiden el acceso de los 

productores a las z<:>nas-tl'.i"rísticas, en donde podrían acceder a un mercado 

seguro con mejores preCios. 

Sin embargo, no hay que ·olvidar que la citricultura es una actividad 

relativamente reciente en el agro quintanarroense y que la practican 

productores que se ven limitados por sus recursos y la posibilidad de vender su 

producción en mercados seguros y de buen precio. Por lo que un programa de 

fomento de. esta actividad debe considerar el entorno social y cultural de la 

entidád, con un sector rural en donde se concentra mayoritariamente la 

pobreza, 'el atraso y la marginación en la zona occidental del territorio estatal. 

Los retos son formidables, tanto en el aspecto de educación, capacitación y 

asistencia técnica a los productores. 
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RECOMENDACIONES 

Como resultado de la investigación, del "Diagnóstico Citrícola del Estado de 

Quintana Roo", se puede conlcuir en las siguientes recomendaciones: 

Cabe destacar la necesidad de incorporar en esta actividad productiva a la 

fuerza:.de trabajo joven, mediante esquemas productivos ecaminados a los 

agronE:!g6ci6:S qUe apoyan el trabajo rural, incorporando a la cadena productiva 

de prod~~~C>s ~í~ricos a las nuevas plantaciones y productores; 
""'.• .. :; ·,:~~;·· .. ~" . -. ' , -;"; .. ~ 

Dentro del .ordenamiehto estratég¡¡:::Ó:del cultivo de cítricos se deberá realizar la 
• , "'.!'r • • :~.' .:'-r ','A".' : .,, - - < • • • 

reglament~dc'.lgei;, ·l~s' n¿€lJ~~sp1a"~tá~;c:mes promovienc:lo proyectos· viables en 

zonas . que cuenten .con las condicioÍ'Íes adecuadas: tomando en consideración 
' ','-''e ;• .. ¡ '';'_\ '.-:-:-.,_::.;'.] ~; ,:...;;i!(·.:0;·;~~,~-•/.'l.'~~--~- :;;w"<•,', '. ". '"''.'.':-' ',':••••~ •,; ''.,- ,_;. •' '-' '· ,- •,, 

su localización geogrfÍtica' con .relación. a)os mercados, •... 
.•. -;; · -.;_. < -~-: '->~c-0::- 1 ":}\;·¿-' ·<:;·;·.:..:¡.'. :··. >{-,_;_:_~-,: - ::·,i>'-' - '.:?'.~.'; ':'e_'.·:~·-.\:~?'.• 

~-- : :;_~' 

GeoposiC::i6narriient6 ;:c::fe~: zorias';: mediante. estudios. eispécificos de suelos que 
· -· ·, Y" - -~:.-,;:'-( ::-:<i'' ; __ .. :t":i; • 1'.-~--~ ."':. ·-<>-~-': ·?-".::·is,.,·".··_:-.::-.~:-· · , __ ·; ·;, ::.<::~:.:::*.""><¡. ·:. :-. ~-;.~~- ':~·::.;,--·,>· ::· . .-_: · :·: -

permitan obtel'"IÍ:l; {6i i-eqll~rirni~ntC>:S rlutrÍcibn~les:¿~~a cada zona, ubicando las 
<~,·· ~~'::'.·-.. .. -::·.".:.:"·:'.·ioi'<':!.,c:,,- .. -;:._.:~·,:-=0~.-'·. '.:. :··.,';.· .· - - ·, ----· ,•,,.· _,,_ .. 

áreas p~opicias-·i=i~ra'.el estableéimiento de cítricos.ciasí mismo se deberá 
__ :_: __ ~-~,:~/.:-¿~·-·~.A-:::·~-~:i-::1;.:"·~·~~:2~,·-:.:ii~c:-~:t~ '~-Y/.~.:-:.·:: ,· . ~- _::· .-._ ::- · ~::~-~ 

Desarrollar rri~:c~~is~()~:de comercialización que propicien e impulsen mejoras 

en la calidad de los .·productos y el consecuente incremento en los precios de 

garantía para los cí~rc::c:>s;. haciéndose indispensable la organización productiva 

entre los citricult6res. a fin de contar con la figura jurídica encargada de la 
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contratación y/o compromiso de compra venta entre los propios productores y 

mercados locales, regionales y nacionales. 

Se hace necesaria la cultura tecnológica y de asistencia técnica que asegure 

una calidad superior a los productos ofertados por los estados vecinos y que 

tienen ingerencia en el mercado local. 

Desarrollar programas que promueban el consumo de productos frescos y 

procesados de cítricos, a través de campañas publicitarias que resalten los 

beneficios y las caracteristicas propias de los productos locales. en este sentido 

se deberá tramitar el certificado de origen para los productos locales. 

Como una alternativa al establecimiento de nuevos cultivos de cítricos se 

considera la diversificación productiva que permita a los productores obtener 

recursos durante el tiempo en el cual las plantaciones inician su producción 

integrando aquellos cultivos de ciclo corto. 

Es de considerarse el establecimiento de agroindustrias y microempresas 

dedicadas a la extracción de jugos, elaboración de dulces: conservas, ates, 

saborizantes, vinos y licores entre otros productos cítricos, permitiendo una 

mayor agregación al valor de la producción, consecuentemente se integrarían a 

la cadena productiva de los productos cítricos. 

En el aspecto gubernamental se deberá contemplar la planificación en los 

procesos de programación presupuestación donde se realizan las mezclas 

financieras con recursos federales, estatales y la aportación de los propios 
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productores, a fin de impulsar de una manera más comprometida los diversos 

trabajos en materia citrícola. 

En este mismo rubro gubernamental -se deberá focalizar e Integrar a las 

actividades los apoyos y:subsidios.otorgados en especie (plantas, fertilizantes, 

agroquímicos, etc·-)-con el- compromiso de los productores y la supervisión 
- - -

gubernamentab cié:: las plantaciones mediante muestreos y evaluaciones de 
•":;- - :-1'.,·.--t." 0' ,- ',, .. ,, ... ,._' ·· .. ·-.·-.,_,_, 

estos pr~-gramas, reflejando los avances en las plantaciones que aplicaron para .. - ·'' ·-·:-:· . 

los ªPºYC:>:S; 

En materia de inocUidad . y sanidad vegetal se dererá contar con los estudios 
. ··-· ·-·· '_:. 

necesarios para el ,monitore6 y -~o~trol de plagas y enfermedades que afectan a 
' .. ' ' - '·. .· _- :.·, '. -: ~:..:.-· .· .. ' .. · :., 

los cultivos cítricos. 

En forma complementaria, se debe ·coadyuvar un trabajo con un sistema de 

información geográfica, que permita incorporar los diversos programas 

frutícolas, a fin de evitar la doble programación de recursos. 
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Cuadro anexo 1. Número de citricultores por comunidad y por municipio 

Nombre de la 
comunidad B.J coz 

Adolfo Lócez Mateas 
Allende 
Alvaro Obreqón 
Andrés Quintana Roo 
Benito Juárez 
Benito Juárez 1 
Blanca Flor 
Buena Fe 
Bulukax 
Caalummil 
Cacao 
Cafetal Grande 
Cafetalito 
Calderón 
Cancún 
Candelaria 
Caobas 
Chanchoni 
Chiauila 
Chunhuhub 
Coco vol 
Cuauhtemoc 
Delirios 
Dos Aquadas 
Dziuche 
Eiido Isla Muieres 
El Cedral 2 
El Ultimo Suspiro 
Elkaca 
Felipe Carrillo Puerto 
Francisco Villa 
Gavilanes 
Hondzonot 
lanacio ZaraQoza 
José Ma. Morelos 
Kancabchen 
Kantemo 
Kantunilkin 
La Presumida 
Lázaro Cárdenas 
Leona Vicario 1 
Limones 
Los Divorciados 
Manuel Avila Garnacha 
Maraarita Maza de Juárez 
Morocov 
Nicolás Bravo 

Fuente. SEDARI. 

Clave del municipio 
FCP IM .JMM LC 

31 

2 
2 

19 

38 
1 

1 
73 

1 
63 

14 
2 

23 
28 

2 

1 
1 

15 

16 

7 
29 
85 

36 
2 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

OPB SOL 
Total 

31 
2 2 

32 32 
2 
2 
1 

5 5 
10 10 

19 
11 11 
11 11 

38 
1 

3 3 
1 

73 
49 49 

1 1 
1 

63 
5 5 

14 
2 

23 
28 

2 
2 
1 
1 

15 
1 1 

16 
1 1 

7 
29 
85 

4 4 
36 

2 
2 2 

1 
28 28 

134 134 
44 44 
32 32 
11 11 
21 21 
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Cuadro anexo 1. Número de citricultores por comunidad y por municipio 

(continuación) 

Nombre de la comunidad Clave del municicio Total B.J coz FCP IM .JMM LC OPB SOL 
Noh-Bec 32 1 33 
Nuevo Israel 20 20 
Nuevo Reforma 41 41 
Palmar 2 2 
Playa de Carmen 1 1 
Polvuc 8 8 
Presidente Juárez 51 51 
Pucte 11 11 
Puerto Arturo 72 72 
Ramonal 100 100 
Rancho Guadalupana 1 1 
Rancho Vieio 1 1 
Reforma 38 38 
Ro vi rosa 24 24 
Sabidos 6 6 
SacXan 3 3 
Saczuauil 21 21 
San Angel 30 30 
San Felipe 1 60 60 
San Felioe Oriente 3 3 
San José 9 9 
San José Primero 1 1 
San José de la Montana 1 1 
San Juan de Dios 1 1 
San Marcos 2 2 
San Pedro Peralta 2 2 
Santa Gertrudis 38 38 
Santa Rosa 12 12 
Seraio Butron Casas 3 3 
Señor 2 2 
Solferino 19 19 
Tabasco 20 20 
Tixcacal Guardia 2 2 
U. Deoortiva 1 1 
UCUM 4 4 
Unión {Nuevo Guadalaiara) 28 28 
X-Hazil 1 1 
X-Pichil 8 " 8 
Yaxche 1 1 
Total 2 2 331 5 604 98 537 5 1,584 .. 

Fuente. encuestas aplicadas a los c1tncuttores. 
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PROYECCION DE LAS PLANTACIONES COMERCIALES 
DE CITRICOS 2002 

6,000 

5,000 

4,000 

3,000 

2,000 

1,000 53.00 
~ 

Limón 

9.00 
~ 

Mandarina 

5,077.50 

Naranja 

El SUPERFICIE SEMBRADA (HAS) 
~-----------~-----

1.00 
~ 

Toronja 

Fuente: SEDARI. 

1,200 

1,000 

800 

600 

400 

200 

PROYECCION DE SUPERFICIE COSECHADA DE 
CITRICOS 2002 

1,013.00 

20.00 

e *' I~ ....---- :::::::::> 

Limón Mandarina Naranja Toronja 

O SUPERFICIE COSECHADA (HAS) 

Fuente: SEOARI. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN Naorno 30 VTIV.I 

NOJ SIS:H.L 
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6,000 

5,000 

4,000 

3,000 

2,000 

1,000 

Fuente: SEDARI. 

PROYECCION DE LA PRODUCCION DE CITRICOS 2002 
(TONELADAS) 

5,659.00 

160.00 

Limón Mandarina Naranja Toronja 

PROYECCION DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE CITRICOS 2002 
(PESOS) 

2,500,000 

2,000,000 

1,500,000 

1,000,000 

500,000 134,400.00 

m 
Limón Mandarina Naranja Toronja 

Fuente: SEDARI. 
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