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I N T R o D u e e I o N 

Para la realizaci6n del presente trabajo "Ensayo Agrogeogr~fico so

bre el cultivo del naranjo en el Municipio de Martfuez de la Torre, Ver'! 

Uno de los objetivos centrales, es dar un aporte a la Citricultura a 

tráves de una investigación de la Geografía Física en la zona de estudio 

que tradicionalmente es una región próspera en el cultivo de cítricos, -

donde las características naturales han sido en gran parte determinantes, 

como las condiciones del terreno, sus suelos, su clima, su sitio y ubic.§_ 

ción geográfica, etc., las cuales han influida en la calidad y cantidad 

de la producción de naranja a nivel regional y nacional. Pese a que 

existen problemas fitosanitarios, carencia de técnicas adecuadas de mane 

jo de tierras, de manejo y comercialización del producto, hay una gran -

demanda a nivel nacional, por las cualidades da los cítricas ya sea como 

fruta fresca, corno jugo natural, por sus derivados y por su valor nutri

cional. 

Consideramos conveniente ampliar el campo de estudia de esta rama -

de la Fruticultura y de acuerdo a las disponibilidades, detallar en estu 

dios posteriores, lo relativo a sus interrelaciones con el medio ambien

te, es decir los aspectos ecológicos de la producción de la fruta, que -

indirectamente ha sido corraborado para llevar a cabo una mejor planea-

ción de las actividades citrícolas que no han sido eficazmente aprovecha 

das, a pesar de que el mercado interior y exterio~ lo exigen. 



La Geografía Física nos dá la pauta, para enmarcar estos fen6menos 

y representarlos esquemáticamente, dando así una visión general del sig

nificado agrícola del producto. 

Con respecto a las limitaciones de esta investigación, en sí resul 

tarán pocas, corno el tiempo y materiales necesarios para conocer mejor -

la problemática del naranjo y los demás cítricos, ya que en sí las fuen

tes de inforrnaci6n fueron prioritarias y directas no existiendo inconve

niente- para facilitar la inforrnaci6n requerida, corno las visitas a vive 

ros, para entrevistar a técnicos especialistas en cítricos, y a las pla~ 

taciones más destacadas del municipio, y a la vez ir recabando datos pa

ra posteriormente analizarlos y obtener conclusiones. 



Objetivos Generales 

Una de las finalidades en la realización de esta investigación es -

hacer énfasis en el manejo de los diversos aspectos del medio f Ísico de~ 

de el punto de vista geográfico, como base fundamental para la Citricul

tura, conociendo las posibilidades de cultivo y también las limitaciones 

existentes hasta cierto punto, basándose en las probabilidades que el m~ 

dio ambiente nos permite conocer, además de que los elementos geográfi-

cos nos permiten elaborar un diagnóstico de la situaci6n y posibilidades 

de manejo de la actividad cítricola en la región de estudio. En base al 

diagnóstico se podra dar la pauta para· efectuar un_ análisis de los osqu~ 

mas de comportamiento de la región en su conjunto y asi poder pronosti-

car las características y posibilidades agrogeográficas relacionadas con 

el cultivo del naranjo. 

Objetivos Particulares 

La razón que motivo a llevar a cabo ésta investigación, es com-

probar por medio del análisis geográfico, si en verdad el Municipio de -

Martínez de la Torre, Ver., en lo referente a sus características fÍsi-

cas, es una región natural productora de cítricos y destacada a nivel r2 

gional y nacional por su calidad. El ensayo pretende ser una guía para 

las actividades cítricolas de la región, de acuerdo a sus necesidades y 

características del cultivo, que en un determinado momento permitan val~ 
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rar la utilidad real dentro de su espacio delimitado. 

Posteriormente esta pequeña guía, sujeta a investigación progresiva 

y constante permitirá la posibilidad de alcanzar un manejo Óptimo del re 

curso. 



C A P I T U L O l 

M A R C O GEOGRAFICO 

',• 
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1.1 Localización v lltiicación 

Martínez de la Torre, Ver. co~stituye la cabecera municipal del 

mismo nombre, antes llamado Paso de Novillos, se localiza dentro de la 

Cuenca Tampico-Misantla, en el margen izquierdo del río Nautla ( Bobos) 

que baja de las estribaciones septentrionales del mismo río~ a 151 me-

tras sobre el nivel del mar, a los 20°3 1 58'' de latitud ~arte, y 

97°02 1 36" de longitud Oeste del me:-idiano de GreenUJich. Tiene una su-

pe~ficie de 815.3 kilómetros cuadrados ( 1.12 % ) del territorio de la 

entidad y una población de 180 000 habitantes. 

Su densidad de población es de 220.7 habitantes por kilómetro cua

drado; y esta integrado por 73 localidades. 

Sus límites son: al Norte los Municipios Tecolutla y al Este Misan 

tla, al Oeste Atzal~n, al Sur Tlapacoyan y el Estado de Puebla.* 

La agricultura es la actividad predominante de esta zona, donde se 

destaca la siembra de caña de a?Úcar y frutales, principalmente cítri-

cos; y en segundo término sobresale en importancia la ganadería extensi 

va ( ganado cebú), en una superficie de 32,038 ha., con una población 

de 33 200 cabezas de ganado con una densidad de 1.03 cabe?as por ha., -

con valor de 622 millones de pesos. ( S.A.R.H. 1982 ). 

*Enciclopedia de Mixico; Tomo VIII, 1977. 

J¡· 

. ··./ .·· ,.. ' 
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1.2 Breve Flesofía Histór.icn del Municipio de Martíne7 de la Torre, Ver • 

. , 
A la llegada de los conquistadores espanoles, la nacion Huasteca -

cubría la parte Septentrional, la Totonaca, la Central y la Mexicana M~ 

ridional, estas tres naciones ocupaban gran parte del territorio de lo 

que actualmente es el Estado de Veracruz. Durante el gobierno colonial 

el actual Municipio de Martínez de la Torre, Ver., formaba parte de la 

Provincia Norte P~nuco que junto con la de Coatzacoalcos formaban la In 

tendencia de Veracruz, en ese entonces al lugar se le conocía como Paso 

de Novillos. 

Después de la Independencia de México, la subdivisión política co~ 

prendió primero cinco departamentos y posteriormente siete distritos, -

subdivididos en partidos; y es aqui en esta ~poca cuando pasa a ser Mu-

nicipio de Martínez de la Torre ~n honor al ciudadano de quien lleva su 

nombre, originario de Teziutlán, Pue., destacado abogado y orador par-

lamentario. 

Esta municipalidad y otras más como: Perote, Atzalán, Las Minas, 

Altotonga, Tlapacoyan y Jalacingo, formaban el Cantón de Jalacingo, pu~ 

blo cabecera de la municipalidad de su nombre ( Diminutivo de arenal 

xalli-arena, Tzingo-detrás ), a 67 kilómetros al Noroeste del Cantón de 

Xalapa, sus límites ereh al Norte el Cantón de Papantla, ~l Este Misan-

tla, Xalapa y Coatepec, y al Suroeste el Estado de Puebla. Su hidralo- .. 

gÍa superficial estaba representada por los ríos Kilate de los Bobos,Ma 
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ría de la Torre, Zomelohuacán, AtzaléÍt1, nío rrío, -lalacingo, Sordo y los 

arroyos Potrero y Solt8ro. 

Para eso (ntonces las siete municipalidades ( 1084 ) , tenían una PE. 

blaci6n de 36,572 habitantes, sus lenguajes de esta regi6n eran; el mexi 

cano, el Totonaco y el EspaRol, de los cuales el Gltimo es Gnico que se 

habla actualmente. 

Las· actividades predominantes eran, la agricultura, el comercio, la 

. , 
arr1er1a y la engorda de ganado, en grandes haciendas como la del Jobo, 

el Pital, Sn. Vicente, Aguatepec, Sn. Luis, la del Molino, Tenextepec, -

etc. ( Jausoro Raimundo 1284 ). 
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l. 3 Geomorfología v rioologfa 

Geomorfología.- Los rasgos que el rolievo presenta en el Munici-

pio de Martínez de la Torre, constituyen un factor determinante que co_Q 

diciona los asentamientos humanos y sus actividades productivas, debido 

a los problon~s y beneficios, que el mismo ocasiona, como pueden ser en 

las vías de comunicaci6n, la agricultura, la ganadería, etc. 

La regi6n de estudio se localiza dentro de la Cuenca Tampico-Misa~ 

tla ubicada en la parte Norte del Estado de Veracruz. Su relieve va--

ría de la planicie costera a lomeríos en las estribaciones de las sie-

rras que los limítan. 

La edad que presenta esta Cuenca data de la era Cenozoica, de los 

peri6dos Eoceno, Oligoceno, Mioceno y Pleistoceno; y astan constitui-

dos por margas, lutitas, areni~cas y cenizas volc~nicas. 

Características de la Cuenca Tampiso-Misantla 

Localizaci6n.- Las formaciones del cenozoico Marino de la Cuenca 

sedimentaria de Tampico-Misantla, estan ubicadas en la porción oriental 

de la Rep6blica Mexicana, que actualmente constituye la llanura costera 

del Golfo de M~xico y se encuentra limita~a al Nte. por el río Guayale

jo y la población de Xicotencatl, Tamps., al Sur por la población de -

Nautla, Misantla, Veracruz y el Macizo de Teziutl6n; al Cste por el Col 

fo do México y al Oeste por la Sierra Madre Oriental; esa área, que c1}rn 

prende una parte de las formaciones del terciario Marino de M'xico, 
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comprende una superficie aproximada de 25,000 Km 2. ( E. LÓpe~ Ramos, -

1979 ). 

Fisiografía.- En general en la Cuenca Sedimentaria de Tampico-Mi

santla se presentan las tres etapas fisiográficas: juvenil, adulta y -

senil. 

La primera puede apreciarse en las estribaciones de la Sierra Ma-

dre Oriental en el lugar de origen de los grandes ríos; la segunda en -

la llanura costera del Golfo, donde la pendiente se suaviza para dar l~ 

gar a los ríos de corriente menos rápida y a suaves declives, por Últi

mo la tercera se observa en los ríos cuando adquieren un carácter meán

drico en las llanuras préximas a su desembocadura, como el caso de los 

ríos Tamuin, Tuxpan y Tecolutla. Topograficamente la Cuenca Sedimenta

ria Tampico-Misantla, incluyendo sus extensiones al Nte. y al Sur, for

ma parte de la llanura costera del Golfo de México y en conjunto, los -

valles, pequeños cerros y escarpas se elevan gradualmente desde la cos

ta del Golfo de México hasta las estribaciones de la Sierra Madre Ori-

ental, con elevaciones del orden de los 800 m s n m 

La Topografía está gobernada por la erosión diferencial de rocas -

calcáreas, areniscas, material tobáceo, y de origen Ígneo. En términos 

generales puede decirse, cue las elevaciones abruptas estan compuestas 

por margas, calizas y derrames o tapones Ígneos. 



lJ 

El accidente más notable dentro de la Cuenca lo constituye la Sie-

rra de Tantima, de origen Ígneo que tiene una elevación máxima de l,20Dm 

s m n 

. . 
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1.4 Aspectos Climáticos 

Los diversos climas que se presentan en el Estado de Veracruz infl_!d 

yen de manera decisiva tanto en el desarrollo de las actividades agrope

cuarias, como en las condiciones ambientales a las que los centros de la 

población deben hacer frente. 

Estos por su gran variedad inducen a que los patrones de asentamien 

tos humanos tiendan a satisfacer sus necesidades en cada zona del terri

torio, y a una diversificación y especialización de los cultivos. 

( S.A.H.D.P. 1979 ) • 

Veracruz no tiene una estación invernal definida Se presentan los 

nortes los cuales son vientos fuertes fríos con gran cantidad de humedad 

que ocurren de Octubre a Marzo y pueden afectar la fruta madura y la ép~ 

ca de floración. La mitad de las plantaciones está en lamerías y faldas 

de montañas, lo que dificulta la mecanización de las actividades agríco

las en todo el cinturón naranjero del Estado. 

Climas Predominantes 

El an,lisis del clima se realiz6 en base a dos estaciones climatol6 

gicas localizadas en Martínez de la Torre, y San Rafael Ver., cuyos pe-

riÓdos de observaci6n fueron mayores a 10 años~ ( Cuadro No. 1 y 2 ) • 

. . ''. 



CLAVE 

CONCEPTO 

PRE 

TEM 

MES 

SEP. 

ABR. 

JUN. 

ENE. 

CUADRO No. 1 

TIPO DE CLIMA SEGUN EL SISTEMA DE CLASIFICACION KOPPEN MODIFICADO POR ENRIQUETA GARCIA 

ESTACION: Martínez de la Torre, Ver. 

ELEMENTOS DE CALCULO 

M E s E s VALOR 

ENE. FEíl. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO, SEP. OCT. NOV. ore. At!UAL 

7.94 7.55 7.47 7.35 9.98 15.34 14.38 13.55 31.10 19.99 15.83 10.36 158.84 

24.3 19.0 20.0 22.8 25.7 27.7 28.1 27.4 27.3 26.9 25.l 22.0 19.9 

DETERMINACION DEL TIPO DE CLIMA 

P A R A M E T R O VALOR UNIDAD 

PRECIPI TACI ON DEL MES MAS LLUVIOSO 31.10 cm. 

PRECIPI TACI ON DEL MES MAS SECO 7.35 cm. 

PRECIPI TAC ION DE ENERO A MARZO · 22.96 cm. 

PRECIPITACION MEDIA ANUAL 1~>8.84 cm. 

TEMPERATURA DEL MES MAS CALIENTE 28.l ºe 
TEMPERATURA DEL MES MAS FRIO 19.0 ºe 
TEMPERATURA MEDIA ANUAL 24.3 ºe 
PRECIPITACION ENTRE TEMPERATURA 65.37 !º mm e 
PORCI ON DE LA LLUVIA INVERNAL 14.45 % 
LIMITE rs DEL GRADO DE HUMEDAD :H.3 CITT• 

LIMITE rh DEL GRADO DE HUMEDAD 62.6 cm. 

OSCILACION ANUAL 9.1 ºe 

FOf~MULA 

DESCRIPCION DEL TIPO 

Af (m) (e) g 

Clima húmedo con lluvias todo el 

año y menos del 18,0 % de lluvia 

invernal. 

Muy cálido con oscilación extre- · 

mosa y marcha tipo gangas de la 

temperatura. 
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CLAVE 

cmJCEPTO 

PRE 

TEM 

MES 

SEP. 

ABR. 

JUN. 

ENE, 

J ' 

CUADRO No. 2 

TIPO DE CLIMA SEGUN EL SISTEMA DE CLASIFICACION KOPPEN MODIFICADO POR ENRIQUETA GARCIA 

ESTACION: San Rafael, Ver. 

ELEMENTOS DE CALCULO 

M E 5 E s 
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

VALOR 

ANUAL 

7.52 9.50 7.08 5.88 8.48 18.45 9.62 15.76 28.84 21.66 13.51 11.21 

19.2 19.9 23.2 25.6 27.5 27.6 27.6 27.5 27.1 25.3 22.9 20.5 

157.51 

2.:'~. 5 

DETERMINACION DEL TIPO DE CLIMA 

P A R A M E T R O VALOR UNIDAD 

PREcrµr TACION DEL MES MAS LLUVIOSO 28.84 cm. 

PRECIPI TAC ION DEL MES MAS SECO 5.88 cm. 

PRECIPI TACI ON DE ENERO A MARZO 24.10 cm. 

PRECIPITACION MEDIA ANUAL 157.51 cm. 

TEMPERATURA DEL MES MAS CALIENTE 27.6 ºe 
TEMPERATURA DEL MES MAS FRIO ·· ... '-

19.2 ºe 
TEMPERATURA MEDIA ANUAL 24.5 ºe 
PRECIPITACION ENTRE TEMPERATURA 64-29 mm/0c . 
PROPORCION DE LA LLUVIA INVERMAL 15.30 % 
LIMITE rs DEL GRADO DE HUMEDAD :n.5 cm~ 

LIMITE rh DEL GRADO DE HUMEDAD 63 .. 0 cm. 

OSCILACION · 8.4 ºe 

FORMULA 
DESCRIPCION DEL TIPO 

Am (f) w' (e) g 

Clima húmedo con lluvias de ve

rano y más de 10.2% de lluvia -

invernal y canícula presente. 

Muy cálido con oscilación extre 

mosa y marcha tipo gangas da la 

temperatura. 
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Análisis del Clima en Relación a la Aqricultura 

Los factores que ejercen mayor influencia en el desarrollo de los cul 

tivos son: 

Altitud.- El área de estudio presenta variaciones altiludinales que 

van del nivel del mar hasta los 250 metros aproximadamente por lo cual los 

cultivos existentes se encuentran en condiciones ambientales Óptimas. 

Tempera tura. -
o o , 

Esta fluctua de 20 a 28 C presentandose maximas de 

40°c y ' · · 5°c m1n1mas oe • Las temperaturas máximas en los meses más cálidos 

son en promedio 35°c ; las mínimas de los meses más fríos son en promedio 

o 9.5 C ; las que en general no perjudican los cultivos de la zona. 

FotoperÍodo.- La duración del día es casi de 12-13 hrs-luz, teniendo 

diferencias de solo una hora en el verano y en invierno. Esta cantidad de 

luz cubre satisfactoriamente los requisitos de los cítricos los cuales re-

quieren de un fotoperiÓdo de 10 a 13 horas luz. 

Precipitación.- en este lugar de estudio se registró durante todos -

los meses una precipitación mayor de 55 mm., por lo que se deduce que los 

cultivos cuentan con humedad suficiente para el desarrollo de sus funcio--

nas~ 

Por otra parte se registran lluvias anuales semejantes a las medias -

anuales 6nicamente en dos aRos en la estaci6n de Mtz. de la Torre ( 1965 -

1971 ) • 
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Vientos.- En si los vientos son favorables para el desarrollo de los· 

cultivos ( cítricos ), ya quo transportan grandes cantidades de humedad y 

sus velocidades van de 1 a 28 Km/H. 

Solo an algunos años la influencia de ciclones y nortes, traen vien-

tos considerablemente fuertes que causan daños a determinados cultivos. 

. ' . . 

'•;,- __ ;,' 

;.-~ 
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1.5 Aspectos Hidrol~gicos 

Hidrología Superficial.- El área de estudio se localiza en la región 

hidrol6gica No. 27 Tuxpan-Nautla; la corriente superficial m~s importante 

pertenece al río Nautla ( Bobos ) que se origina en las estribaciones del 

Cofre de Perote, recorriendo una topografía accidentada y recibiendo duran 

te el trayecto afluencias de importancia hasta desembocar en el Golfo de -

México. El río Nautla ( Bobos ) cruza el ~rea de estudio en la porci6n 

sur recorriendola de Oeste a Este, y tieoe tres tributarios de importancia 

que son María de la Torre, Chapachapa y Kilate. ( S.A.R.H. 1982 ). 

Tambi6n existen otras corrientes superficiales de importancia que 

atraviesan la zona de Oeste a Este y desembocan en el Golfo de M~xico. 

Además numerosas corrientes intermitentes que se forman durante la 

época de lluvias. 

Las aguas de las corrientes superficiales mencionadas, sólo se ernple-

an para desalojar los desechos industriales de los Ingenios AzÚcareros In-

dependencia y Libertad, Alimentos Veracruz, c!a. Nestlé San Rafael; además 

de los desechos de los asentamientos humanos. 

' Hidroloo1a Subterránea.- Las formaciones del terciario marino corres 

pendientes al área son arcillosas y producen reducidos gastos en el Valle 

de Martínez de la Torre. En la planicie costera probablemente existen 

acuíferos apropiados para su explotación, sin embargo este aspecto requer! 

rá un estudio geohidrol6gico que cuantifique el recurso, además de un buen 
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manejo, ya que por su cercanía a la casta se corre el riosgo de salinizar . 

los acuíferos; actualmente las aguas subterr~neas son explotadas con fines 

dom6sticos mediante algunas norias. En el cuadro No. 3 , so observa la 

disminuci6n del volGmen de los ríos Bobos y Kilate durante el periodo de -

1971 - 1980• entre las causas principales tenernos: las necesidades de la 

población y el aumento de esta, creación de nuevas industrias en los Glti-

mas diez años; y contaminación del agua por cargas residuales. 

•. 

'. 
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Cuadro No. 3 Datos Hidrométricos ( S./\.R.H. 1982 ) 

Río Bobos ( Estación Mtz. de la Torre ) gasto ( M3/seg. ) 

Año Máximo Medio Mínimo Vol. ( Mil es M3. ) ' -
1980 1270 ººº 50 448 15 025 1595 275 

1979 1016 800 59 332 18 836 1871 083 

1978 988 000 54 724 11 500 1725 789 

1977 1833 633 41 533 14 028 1309 784 

1976 1245 074 70 582 13 800 2231 960 

1975 778 000 53 250 9 171 1679 282 

1974 1932 600 51 687 11 380 1851 886 

1973 1113 000 57 206 16 400 1698 157 

1972 897 500 45 984 17 000 1809 005 

1971 709 600 12 957 1458 147 

Río Kilate ( Estación Libertad ) 

Año Máximo Medio Mínimo Vol. ( Miles M3. ) 

1980 637 313 9 899 820 313 031 

1979 587 737 11 958 2 200 377 106 

1978 658 673 10 239 483 322 902 

1977 695 988 6 799 1 233 214 414 

1976 539 220 12 621 152 399 114 

1975 1261 400 10 095 1 835 318 369 

1974 1376 000 9 459 640 398 318 

1973 633 000 8 969 2 700 282 843 

1972 602 000 10 210 800 322 875 

,. ,·,. 



l. 6 A spr>c t n:1 F !i<l f1 r.11:; 

Una de las características m~s importantes para el estudio de los sL~ 

los de México, es la de poder distinguir los grupos derivados de un solo -

tipo do material parental y ordenarlos en secuencias de desarrollo en las 

que se puedan reconocer los aspectos que demuestran aumentos de lixivia--

ci6n que comprende: eluviación e iluviación; y otros como, gleización, ac~ 

mulación de compuestos hümicos, ( melanizaci6n ) meteorizaci6n de metales 

arcillosos ( argilización ), y otras características más. ( El Escenario 

Geográfico, 1974. ). 

Los suelos del Estado de Veracruz 

·En el Estcido existB' una gran variedad de suelos, de los cuales la m!! 

yoría son aptos para usos agrícolas, sin embargo su productividad est~ con 

dicionada a las características ambientales, pendientes, los h~bitos de la 

población y selección de cultivos. En el Estado de Veracruz existen nueve 

tipos de suelos diferentes según la clasificación de la FAD/UNESCO 

( S.A.H.O.P. 1979 ) 

Acrisol.- Son adecuados para la explotación forestal. Pueden dedi-

carse a las actividades agropecuarias mediante fertilización y encalado. 

Andosol.- Por su alta seceptibilidad a la erosi6n deben dedicarse e 

la explotación forestal o al establecimiento de parques recreativos. 
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~lsol.- Adecuados para actividades agropecuarias, por ser arcillo 

sos y posados con problemas de manejo. 

f luvisol.- Muy variables en su fertilidad, ya que dependen más del -

clima que de las características del suelo. 

Gleysol.- Buenos para cultivos que toleran exceso da agua. 

Litosol.- Son ricos en nutrientes y en general son de fertilidad mo-

derada. 

Regosol.- Suelos de origen aluvial no reciente y sin ninguna propia-
• 

dad en especial. 

Vertisoles.- Suelos de alta fertilidad que presentan dificuluades p~ 

ra su labranza, por sor arcillosos y pesados. 

Los suelos que poseen horizontes arcillosos son los fluvisoles, gley-

soles, vertisoles y cambisoles; por lo general confinan el manto freático 

a un nivel que ria presenta problemas para la dotaci6n de agua a los asenta 

mientas humanos. 

los .suelos del municipio de Martínez de la Torre, Ver. 

• En la zona de estudio encontramos: 

Vertisol p~lico ( Del latín verte, voltear, invertir; significa inve~ 

sión de la superficie del suelo, y pélico del griego pellos, obscuro sin -

color connotativo de suelos con un color bajo ). 

Este tipo de suelo es conocido como suelo negro arcillosa, que prese~ 

.:~ 
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ta un alto contenido de montmorilonita 2:1 ( arcillas oxpandibles ) por lo 

que se agrietan en seco y en h~medo se expanden, teniendo as! una caracte-

rística "autoinversiÓn" ( Unided de Suelos de la FAD. Orden de la séptima 

aproximación americana). 

La característica m~s simple on los ambientes de los vertisoles es la 

desecación estacional de perfil. La situaci6n modal para los vertisoles in 

cluye un clima de tipo monz6nico, h~medo o seco durant9 el aAo. 

Los suelos est~n comwnmente h~medos, con deficiencias de humedad solo 

durante unas pocas semanas, frecuentemente a intervalos irregulares en el -

curso del año. 

Los diversos materiales, de origen incluye rocas sedimentarias, rocas 

Ígneas b~sicas, cenizas volc~nicas y aluviones de esos materiales. 

Naturaleza de los Procesos de Perfil 

Participan varios procesos en la formación de los vertisoles, como la 

haploidización por perturbación arcillosa, ( contenido más del 35% de defi

nición ) 9 y el predominio de arcillas expandibles relación 2:1. 

Una vez alcanzados los requisitos del contenido de arcilla y arcilla -

dilatable de 2:1 predominante, se produce en los perfiles una secuencia do 

sucesos de la siguiente manera: durante la estaci6n seca el suela se agric-



25 

ta en la superficie 1 debido a la contracción de las arcillas expandibles 

2:1. Por lo común las griGt:.rn se extiendan a praf"!..;ndidades d8 un metro 

o m~u. Mientras estan abiertas las grietas se saturan y se cierran, sin 

e111bar·go dc~•ido e.1 m.::iterL'íl ''extra" qL~e se encueritr8. en las partes inf'e--

riores del porfil, nf'l requieJ..'C un volúrr,en m3yor· '! el material. dilst:::ble 

comprime y hacen quo se deslicen agregados unos contra otros, desarro---

· llando una estr-uctura d~: blt,:-;uc angular "lc:-iticular-" ( Krisriz. y Pr;rumal, 

1984. ) • 

Esta expansi6n rize el terreno formando el microrelievH que se cene 

ce co;;;o "gilgai':. 

E~ difícil asignarles a los vertisoles ~m lug3r en el patrón genéti 

co de clasificación de Suelas intrazonales. 

Existen tr2s teorías: ( S. w. 8UOL, et al, 1981. ). 

1) Puede cor~s~derar:;;e que se trata de sur:>los viejos, oroducto:3 finales 

de una secum1cia de desarrollo ·::!Ue insluy;:;> suelos, cuyos hori~ontes B se 

vuelven tan arcillosas que se desarrallan ciclo3 cíe contracción y .diL'::'!L~ 

ción, y evf(ntualment.8 ttde110?.·un11 al horiz0i1te !\. 

2) El destino de un vcrtisal puede ser el do sufrlr una avoluci6n de 

las arcillas 2:1 hacia Lipes ds arcill~s no dilatables. Entonces, los 

perfiles dejan de revolver-sa :an intnnsamerite y predomi1um las procescc 

de eluviación. [sta int:PrprPt::ici.Óri podría ;:ug~Jrir por- otra parto que 

loH \!ert.i.sole3 son suolos rnlativamente jÚvf::'.!rH1s. 

. ;. ·~ 
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3) Una tercera interpretación es la do que las vertisoles están en 

equilibrio con su ambiente y que las arcillas reticulares dilatables 2:1 

son estables y persistir¿n, a menos que se produzca algCn cambio clirn6ti 

co, As! los vertisoles se p11eden considerar como diagnóstico de ambien-

tes en que lns materiales de origen básicos provocan la formación de -

silicatos reticulares dilatables 2:1 bajo la influencia de climas hCme-

dos secos. 

Uso de los Vertisoles 

los usos agronómicos de los vertisoles varían mucho dependiendo del 

clima. El elevado contenido de arcilla y la baja permeabilidad asociada 

con esos suelos, cuando están hCmedos, los hace aptos para cultivos que 

requieren retención de agua superficial como los cítricos, cuyas necesi

dades hÍdricas dependen de la cantidad total de lluvias, distribuici6n y 

abundancia mensual. 

la precipitación es importante en la época de floración de los árb~ 

les ( Marzo, Abril y Mayo ) por ser el peri6do m~s crítico para la plan

ta de producciqn. Esta puede variar de los 900 a los 1200 mm. monsuales 

repartidos durante el año. 

los encurrimientos de las lluvias iniciales, despu6s de un peri6do 

seco se infiltran casi por completo a través de las grietas; despu~s el 

suelo se satura y las grietas se cierran, por lo que el escurrimiento P~ 
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puede acercarse al 100 %. 

Es necesario mantener estos suelos mojados durante varios días para · 

que se saturen y dilaten plenamente ccn el fin de obtener valores adecua 

dos de infiltración. 
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Descrieción del Perfil Reprm,:entnti\/o. ( S.A.H.H. 1902. ) . 

Serie: La Unión. 

Localización: Aproximadamente a 500 m. al \~ do L.a Unión. 

Horizonte Al; 0-26 cm.; color pardusco ( 10 Y R 3/2 ) en seco y negro par--

dusco ( 2. 5 Y 3/1 ) en hÚmGdo; moteado; textura arcillosa, estructura en --

bloques angulares, medios a moderados; consist<:!ncia fllUY dura en seco, muy 

firme en suelo húmedo y cdherento en el satura do, abi.mdantes poros finos: y 

permeabilidad muy lenta, abundantes raíces finas, verticales y horizontales 

nula reacción al HCL; horizonte seco, no cementado. 

Horizonte R; 26- cm.; Tepetate. 

Observaciones Generales 

Material Parental Aluviones Antiguos 

Origen Aluvial 

Grado de desarrollo JÓven 

Geof orma Planicie 

Relieve Plano 

Uso actual ·cítricos 

Clasificación Agrícola 

Descripción 

Esta serie se encuentra en zonas planas distribuidas en el centro sur 

· .. ·;.:·.' 
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del municipio, principalmonte en la inmediaciones del poblado de la Uni6n; 

ocupa una superficie de 10 827 ha. Estos suelos estan dedicados al culti

vo de cítricos, pastos y caña de azúcar. 

Son suelos originados de aluviones antiguos, con un desarrollo j6ven 

delgados ( menos de 40 cm. ), color negro pardusco, el reliove es plano, -

el drenaje superficial es lento y la velocidad de infiltraci6n es muy len

ta con valor de D.4914 cm/h. ( Clasificaci6n O'Neal y Unland ). 

Una superficie de 1316 ha. presentó un espesor de hasta 100 cm., por 

lo que se delimitó una fase profunda. ªor otra parte, una superficie de -

1844 ha., tambi~n presenta las mismas características de la serie, excepto 

su relieve ondulado y su dre~aje superf ícial que es muy rápido. 

Clasificación de Tierras. ('servicio de Conservación de Suelos, U.S.

D.A. ) adaptados a las condiciones especificas de área: Vl s
2 

(VI s2 ).

Son tierras que presentan muy severas limitaciones para su uso, por lo que 

no se recomienda para agricultura; son apropiadas para frutales, pastos, -

bosques o selvas, recreación, turismo y vida silvestre; requieren prácti-

cas especiales de manejo y conservaci6n cuando se emplean para frutales 

( cítricos ) adem~s puede establecerse cultivos especiales como ~a vaini-

lla, pimienta, clavo, hule y plantas ornamentales,( se recomienda establ!!, 

cimiento de viveros). 

El factor limitante espesor del suelo ( s 2 ) se tomo en cuenta ya que 
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~fecta el buen desarrollo dol sistema redicular de los cultivos e imposibi~ 

lita el empleo de maquinaria agrícola. 



PArfil dol Suelo 

No. do Muestra 1 

Profundidad cm ( crn ) 0-26 

Donsidad Aparonte ( g/cm3 ) 1.80 

Capacidad de Campo% 34.62 

Punto do marchitez permanente % 18.81 

Textura 

Limo 18.46 

Arena 26. 40 

Arcilla 54.76 

Clasificaci6n Textural 

pH 8n H~O ( 1:2 ) 6.40 
~ 

Materia Org~nica % 1.95 

Capacidad de Intercambio Cati6nico ( me/100 G. ) 21.9 

Cationes Intercambiables ( me/100 G. ) 

Cálcio 9.22 

Magnesio 11.65 

Sodio 0.73 

Potasio O. 30 

. 1·,. 

··: .J 
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"I t 1 ( 11 l ,, •. ·1. lr.170.) ,,3 ura · zr)co111i<1 1 

Los tipos de vegetaci6n observados en la zona de estudio est~n repre--

sentados por especies de Vegetaci6n Hidr6fila, Oo~ques de Encino, Selva Ra-

ja Caducifolia, !Josque Tropical Pere:>nifolio, Bosque Tropical Caducifolio, 

Selva Mediana PerenniFolia, Sabana, la cual fu~ talada para incorporar la -

tierra en las actividades agropecuarias. 

En la actualidad solo se presentan algunos relictos de estos tipos de 

cegetaci6n, principalmente en las zonas este y sureste del ~rea, mismo que 

estan dominados por las especies siguientes: 

Bosque do Encino: 

No~bre Científico 

Cedro Cuoressuss thurifera 

Encino Quercus virens 

Pino Pinus ~seudostrobus 

Bosgue Tropical Caducifolio: 

Annona Rollinia mucosa 

Ceiba Bombax ellipticum 

Spondias sp. 

Huizache Acacia farnesiana 

.Jobo Soondias purou~ 

Mala Mujer lhus toxicodentron l. 



Mamey 

Palo de Rosa 

Bosque Tropical Perenifolio: 

Acacia 

Chicozapote 

Ma fa fa 

Palma de Coco 

Pálma de Coyol 

Palo de Rosa 

Parata · 

Bosque Tropical Subcadifolio: 

Ar·bol de Hule 

Sabana: 

Cocuita 

Pochote 

Encino 

Uvero 

Nombre Científico 

Mammoa americana 

Guariacum offcinali 

Robinia pseudoacacia 

Manilkarg zapot~ 

Xarithosoma rohus tum 

Coccus nucí f er:i 

A ttalea se.. 

Guariacum offcinali 

Enterolobium cvclocarpum 

Castilla elastica 

Gliricida SAoium 

feiba pentandra 

Quorcus 11irens 

Cocolot;.~1 L•rüfera 



Selva Baja Caducifolia: 

Carrizo 

Ceiba 

Mangle Colorado 

Tul e 

Pinzan 

Pochote 

Selva Mediana Perenifolia: 

Amate 

Encino 

Sauce 

Veaetación HidrÓf ila: 

Lirio Listado 

Mangle Colorado 

O tate 

Tul e 

Nombre Científico 

Arundo rJonax 

Bombax ellipticu~ 

Rhizophora mangle 

Pontederia cord~ta 

Pithecellobium dulce 

Ceiba pentandra 

Ficus sp. 

Quercus virens 

Salix sp. 

Crinus oruentum 

Rhizophora mangle 

Bambusa oculeata 

Pontederia cordata 

34 
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Uso Actual del SuRlo 

En la actualidad un porcentaje elevado de la superficie, tanto del Es~ 

tado de Voracruz como el Municipio de Martínez de la Torre, Ver., se ha uti 

lizado para ol desarrollo de las actividades agropecuarias ya que en esta ~ 

se combinan uelos de alta productividad, con un clima favorable y agua dis 

ponible en abundancia. El ~rea de estudio representa aproximadamente el 

37 % de la extensión estatal; y se encuentra constituida por zonas agrico-

las de temporal en minoría de riego, dedicadas al cultivo de maíz, caAa cie 

azúcar, frijol, café, piña, chile verde, plátano, sandia, mango, arroz, pa

pa, cítricos y tabaco principalmente. · 

El 35 % del territorio lo constituyen pastizales tanto naturales como 

inducidos dedicados a la ganadería de extensión. ( S.A.H.D.P. 1979. ) • 

..... · 
' . ' ' ~ 

.. ,.. 



C A P I T U L o 2 

ASPECTOS AGROECOLOGICOS DEL NARANJO 

: .'•.·:· 



El cultivo de los cítricos en M6xico 

A pesar de que en M~xico, desde hace mucho tiempo, se han venido culti 

vando diversas especies do cítricos, en realidad el establecimiento de huer-

tos comerciales tecnicamente mejorados, es relativamente reciente. 

Las plantaciones de cítricos a las que progresiva y destacadamente se 

les ha dado mayor inter~s, han sido las de naranjo, limón mexicano, toronja, 

mandarina y a Gltimas fechas lim6n italiano. Las regiones en que se ha r~ 

gistrado un mayor desarrollo de huertos con importancia comercial correspon-

de a las de baja altura sobre el nivel del mar, principalmente en las verti-

entes del Golfo de México y en las del·PacÍfico. 

Por esa ·.causa mayor producción se concentra en áreas de los Estados de 

, , , , , 
Veracruz, Nuevo leon, Tamaul1pas, Sn. Luis Potosi y Yucatan, as1 como en So-

nora y Sinaloa. ( C~adro No. 8 ) .. 

En el país, los cítricos representan alrededor del 30% de la superficie 

aultivada con frutales y el naranjo agrio es la especie frutícola m~s impar-

tanta en México y más utilizada como portainjerto para todas las especias de 

cítricos. Los cítricos se pueden cultivar con más o menos éxito en muchas 

regiones del país, especialmente el naranjo qua es la especie rn~s ampliamen-

te distribuida. 

Las regiones suceptibles de producir fruta de calidad son bastantes res 

tringidas. 

La región naranjera del Estado de Veracruz, se inicia en la parte cen--

':'1.,, 
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tral de la entidad, para prolongarse a lo largo de todo lo que se conoce ca 

mo Huasteca Veracruzana. 

Pero en esta vasta región la citricultura encuentra sus máximos produE 

tares en las zonas de Martínez de la Torre, Gutiérrez Zamora y Tuxpan incl.!:! 

yendo la producción de Alama dentro del Municipio de Temapache ( Fidefrut, 

1982. ). 

En el Estado de Veracruz se cultivan m~s ~e 69,893 hect~reas alcanzan

do una producci6n aproximada de 680,331 tonelacas, a las cuales generan un 

valor de 529 millones de pesos ( 1976 ). La mayor parte de la producci6n -

se destina al mercado nacional para su consumo en fresco, y un peque~o por

centaje se exporta anualmente ( Alvarado Mendozaf L., 1983. ). 

'.· / 
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2.1 Origen de los C í h'i. cos 

Naciones bastantes oxactas sobra ol lugar de origen provienen dG De Can 

dalle ( 1833 ) y, m~s recientemente de Tanaka ( 1933 ), los cuales han domos 

tracio que la mayor parte de las especies do Citrus son Originarias da la In

dia, Annam y Norte de 8irm8nia ( S-E del Himalaya ), donde se encuentr~n on 

estado silvestre el limero, el cidrero, el pomeln, el naranjo dulce y am3rao. 

Un segunde contra de menor importancia se extiende al Oeste del Himalaya 

( Frontera del Punjab ), donde se encuentra el cidrero, limnnoro y limero. 

Un tercer centro de consideraci6n, se tiene h2ci~ el sur de la India en la -

región peninsular de MaJras, donde el limero tione su m~s s6lida sede y par

te en las regiones montafíosé.ls de la cost;:i de Malabar, donde reaparecen en p~ 

queRa cantidad el cidrero y el naranjo dulce. 

Más allá Bn Birmania, al sur de China ( YÜnnan ) superior hasta 

Chahiang crecen en estado silvestr& muchas especies de pequeílos cítricos mbn 

darinos ( Poncirus trifoliata ) , y l<umquat además del cidrF2ro, limonero, na

ranjo dulce y pomelo. Finalmente hacia la Indo China ( Tonquin Annam ), sa 

vuelven a encontrar el cidrero, el limonero y el pomelo, adem~s de muchas 

otras variedades de cítricos nativDs y naturalizados, silvestres o en culti-

vos. 

El naranjo se introdujo en los países de la Cuenca Mediterr~nea en el 

siglo que sigui6 a la conquista de Asia por parte de Alejandro el Grand~ y -

el cultivo se extendi6 a todo el Levantet al Africa Septentrional, a Groci~ 

y llegaría <:! nurna <lllá por d ¿¡ño 130 do la Era Cristiana. 
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El naranjo dulce Fu6 introducido en Europa por los Portugueses, que lo 

descubrieron en las islas del Asia Meridional y en el Sur de la China, con 

la circunavegaci6n efectuada por Vasco da Gama en el siglo XVI ( Rayman, Ba 

llot, 1976. ). 

Algunos autores, no sin fundamento, sostienen que el lim6n, el cidrero 

y el naranjo amargo, fueron introducidos en el Sur de España y el Sur de 

Italia, por los musulmanes durante sus invasiones de los siglos VIII y IX. 

Los conquistadores espaRoles introdujeron los cítricos en Am~rica y en 

México Bernal Oíaz del Castillo en una de las expediciones de :uan Grijalva 

los llev6 a la regi6n de Tonal~ Veracruz, en 1518 y m~s tarde se fueron dis 

tribuyendo al centro y norte del Estado de Veracruz. 

Pero como actividad ~omercial datan de este siglo. En la actualidad -

eM el continente americano; los países productores de cítricos, se obtiene 

más de la producción mundial ( Gonzalez Sicilia, E. 1968 ) 

· .. 
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2.2 Dascripci~n 8ot~nic~ de l~s Principnlas Especie~ 
' 

Naranjo Dulce. ( Citrus sinnnsis ).- El naranjo dulce generalmente 

es un árbol Laja de 6 a 10 metros de ~lturD espinoso y con la copa densa - • 

y redondeada. Las ramas no cuel~pn como 011 el pomelo y la Toronja, ni 

tienden a crecer mác o menos erectas como en las mandarinas. Las hojas 

son ovaladas con la base en forma de cuRa y el 6pice agudo, por lo general 

recortando ligsrarnentu, de color vi::rde obscuro con puntos amarillos, lisas 

en ambas superficies, alcanzan 2-15 cm. de largo, y 1.5-8 cm. de ancho los 

pecíolos son cortos de color verde o~s;curo y ~Jeneralmerite de forma angosta 

Las flores son de tamaílo medio ( en los híbridos algunas veces grandes ), 

de color blanco y extremadamente fragantes, con racimos d9 unas cuantas 

flores, tienen de 2 éJ. 3 cm. de diámetro~ EJl cáli: es dc-i 3 a 5 partee:; ~, pe..:::, 

sistente, los pétalos son en número 5 y de color blanco amarillento, hay -

de 20 a 30 estambres dispuestos en 4 6 5 fascículos que forman un tubo m~s 

corto que los p&talos que lo rodean. Los frutos son grandes sobre tallos 

robustos; ovales globosos deprimidos en su forma con la base redondeadas -

de 4 a 9 cm. de di~metro, amarillos, anaranjados o verdes amarillentos 

cuando maduros, ligeramente fragantes, lisos cubiertos de pecueRas hi~c~a-

zones y huecos. La corteza de la f~uta es gruesa en secci6n transv8rs~l -

de color amarillo a anaranjado subido, con membranas fu8rtes, blancas, 

transparentes y adheridas ur1a a otra• la pulpa es de colcJr amarillo o :~na-

ranjado con sabor subácido o dulce refrescante, las semillas son pocas o -

muchas, aplanadas en la base. ( Osche ~.J., 1974 ). 
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Naranjo Amaroo, ( Citrus aurantium ).- El naranjo amargo es de or-

dina ria 
, 

mas pequeílo que el naranjo dulce. El follaje es más denso los -

pecíolos tienen alas m~s anchas y las flores son m~s grandes y fragantes 

con corteza más áspera y más rojiza en ln maduración y la pulpa contiene 

un jugo ~cido que tiende al amargo. Arbol de mediana altura, pero viga-

roso. Las ramas son espinosas y tienen un leño compacto y duro. Las 

raíces son ramosas poco alargadas y muy abundantes, en pelos radicales, 

de color amarillo al interior. Hojas anchas, acuminadas, de color verde 

obscuro y con el pecíolo anchamente alado. 

Flores blancas, grandes, dispuestas en ramillete y muy olorosas. 

Fruto de calor rojizo, de mediano tamaRo y redondo, con piel gruesa, 

algodonosa no adherente a Ja pulpa, la cual es ácida y amarga, dividida 

en doce o catorce gajos con un diámetro de 60 a 80 mm. 

El naranjo amargo es muy apreciado en citricultura por el prestigio 

del que goza, debido a sus numerosas cualidades talos como: 

Buena resistencia a la gomosis 

Compatibilidad satisfactoria con las grandes variedades comerciales . 

Producci6n abundante de frutas de cuena calidad 

Homogor.eidad satisfactoria de las plantas jÓvene.s a pesar del grado 
reducido de poliembronía de sus semillas 

F~cil ~ultiplicaci6n, buon n~mero de semillas y facilidad para in-
jertns ( Oscho J.J., 1974. ). 

... 
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2.3 . Emplaznmiento y Mantenimiento dal Huerto 

La ubicaci6n gcogr¿Fica dol huerto es factor de gran importar1cia. 

Si el terreno donde so ha de plantar esta situado en un8 zona trudicional 

mente dedicada al cultivo da los ~Ítricos, las ventajas del arden comor--

cial son evidontes, ya que la considBrable dcmunda de frutus crea una com 

petencia que se traduce en facilidadas de venta y cuen precio para la na-

ranja; si adom~s la zonn en quo ol huerto esta enclavadu es considor~da 

comercialmnnte como productora de Frutos de buon~ calid3d y renombre, en-

tra en juego un factor psicol6gico de valoraci6n de la cosecha, que hace 

que los frutos que en dicha zona se producen sean m~s solicitados y mejor 

pagados que los de an~loga cnlidad procedente3 de otros l~g~res; la pro-

ximiciad de vías de comunicaci6n 
, , . 

la cual permitira un transporte econom1-

co de las cosechas a los alracenes y e los consumidoreo; asímlsmo la 

existencia de buenas vías de comunicación facilit2 a wbaratar tanto ei 

transporte de los abonos al huerto, como la ejecución de trabajes de todo 

tipo en el mismo ( C.F.E., 1981. ). 

..-, 

Ma~tenimiento del Huerto 

Si bien el porvenir del huerto creado depende de las cualidades de 

las variedades y portainjertos, de la elección de la ubicaci6n y de los -

principios de instalación, hay que hacer fructificar este potencial median 

te la aplicaci6n do m~todos de cultivo juicios~mente elegidos. 
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Sin embargo la eleccci6n de lao t6cnicas para el mantenimiento del -

huerto na es fácil, ya que la eficacia dol sistema asta rolacionad~ direc 

tamonte con el arnbiente en que se practica y ol cuidado con ol que se 

f t 1 ,. ·' e ec ua a ~pi1cac1on. 

Por la tanto, una mejura t6cnica introducida en una rogi6n puede ro-

sultar inadecu~da sn otra; exi~ir~ tal vez modificacionos e jn~luso on 

casos extremos, deber~ ser rechazada. Por ejo~plo el riego por aspersi6n, 

generalr.1ento, beneficioso, no puede ser ut.ili1;.; 1fo er, zonaf.; qur~ solo dis--

pongan de aguas sala di3s o li:na'.'.;as. La caber tura permanente del suelo 

sólo 8s posible e'I unn rogién rica en agua. Una poda de fructificcición 

muy ol~borada s61~ puado sor practic~da si se cuenta con mano de obr2 

abund;;i'""'te y exper':.a • En este aspecto, así como en los de la planoaci(i'« 

e instalación del huerto, el ~xito depender~ sobre todo del buen juicio -

de la cbservaci6n y da la prudencia del cit~icultor ( J. C. P~aloran, 

1977 ).. 

"' ,., 
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2.4 Aspectos destacados en el cultivo de cítricos 

En el cultivo de los cítricos, deben tomarse en cuenta numerosos --

elementos que son necesarios para el ~xito de esta actividad frutícola. 

SeMalaremos los esenciales, cuya aplicaci6n se lleva a cabo en la zona -

de estudlo: 

P ·' ropagac lo,-,. - Las variedades de cítricos cultivados en MartÍnez de 

la Torre, Ver. son propagadas asexualmente pur injertos ( v reta o yema) 

en base a patrones obtenidos de semillas. Para la propagación debe to-

marse en cuenta los siguientes factores: 

Agua cerca del lugar para asegurar el riego 

Suelo no arcilloso para evitar encharcamientos 

No exponer a vientos fuertes al almácingo 

La planta debe tener demanda en el merca do 

El semillero debe establecerse en suelos homogéneos y desinfecta--

dos con Bromuro de Metil ( durante 48 horas previas a la siembra ) . 
Las camas deben medir 1.5 de ancho y una longitud de 10 m. Estando lis 

tas las camas se siembra a una profundidad de 1.5 cm. entre semilla. 

Estas deben sembrarse con su parte aguda hacia abajo, evitando con 

esta labor malformaciones en la raíz llamadas "colas de cochino". Gene 

ralmerte las semillas tardan en germinar 25 a 28 días, manteniendose en 

el semillero hasta 75 6 95 días, momento en el cual se trasplantan a un 
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tubo do políetileno. 6 meses despu~s do la germinaci6n, o bien cuando el 

tallo de las plántulas alcanza un diámetro aproximado de 1.0 cm. se puede 

llevar a cabo el injertado. El tipo de injerto más usado es el de "T" in 

vertida, empleando yemasy aunque tambi~n se puede utilizar el sistema de 

vareta. La certificaci6n en la obtenci6n de este material vegetativo es 

muy importante; debe provenir de árboles seleccionados por su al ta produ.E_ 

ci6n, follaje compacto, tallo bien desarrollado, resistentes a plagas y -

libres de la presencia de enfermedades, principalmente virales que son 

transmitidas por el injerto. La inserción del injerto se debe efectuar a 

una altura de 30 a 40 cm. del pie de la planta para reducir el efecto de 

enfermedades, tales coma la gamosis. A los tres meses de haber realiz2da 

el injerto la planta está lista para su transporte definitivo. 

Elección de la Variedad 

Las características que se deben considerar en la selección de u~a -

variedad de naranjo para plantaciones a gran escala se refieren a la cali 

dad de la fruta y se pueden sintetizar de la manera siguiente: 

Forma y tamaRo promedio 

Características de la corteza: textura, grosor, flexibilidad, color, 
facilidad p3ra pelar 

Cantidad de semillas 
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Pulpa, jugo contenido, ~cidez, dulzor, arorna,color, textura, condicion 
del eje central. 

Madurez, temporada, cantidades totales de sólidos solubles y ácido, 
proporción sólido soluble/ácido. 

Cualidad de conservación en el árbol, en el transito y el almacen. 

Peculiaridades de embarques a de procesado. ( Alvarado Mendoza L. 1983) 

Epoca y M~todo de Plantaci6n 

La mayoría de las plantaciones de cítricos son cultivos estrictamente 

de sol, proporcionando poca o ninguna sombra a los ~rboles desde la ~poca 

en que se trasplantan al campo. La ~poca de la plant2ci6n en Veracruz pa-

ra cualquier variedad de rftricos es de Julio a Enero, ya que durante los 

meses de sequía que son de Marzo a Junio no es posible. El método de pla~ 

tación más utilizado es el de pabellón. Teniendo cuidado que en el mamen-

to de la plantaci6n no llegue a deshidratarse la raíz. Las cepas se hacen 

anualmente, siendo el de la elección de la ubicación y de los principios -

de instalaci6n, hay que hacer fructificar este potencial mediante la apli-

cación de métodos de cultivo juiciosamente elegidos. Sin embargo la eléc-

ción de las técnicas para el mantenimiento del huerto no es fácil, ya que 

la eficacia del sistema esta relacionada directamente con el ambiente en -

que se practica y el cuidado con el que se efectua la aplicación. 

Por lo tanto, una mejora técnica introducida en unu rogión puede re--
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sultar inadecuado en otra; exigirá tal vez modificaciones e incluso en -

casos extremos, deber~ ser rechazada. Por ejemplo, como ya dijimos el -

riego por aspersi6n, generalmente, beneficioso, no puede ser utilizado -

en zonas que solo dispongan de aguas saladas o limosas. La cobertura 

permanente del suelo s6lo es posible en una regi6n rica an agua. Una p~ 

da de fructificaci6n muy eleborada s6lo puede ser practicada si se cuen-

ta con mano de obra abundante y experta. En este aspecto, así como en -

los de la cencepción e instalación del huerto, el éxito dependerá sobre 

todo del buen juicio de la observaci6n y de la prudencia del citricultor 

(!.C. Praloran, 1977. ). 

Tarnafío adecuado de 60 cm. de dlárnetro por 100 cm. de profundidad~ -

es conveniente cambiar el suelo inf eriot de la capa superior de ser posl 

ble enriqueciendo con materia orgánica o lama de río, este procedimiento 

provocará un rápido desarrollo de la planta. 

Sistema y Densidad de Plantación 

Para el establecimiento de huertos, los sistemas de plantación reco 

mendables y las densidades más utilizadas son las siguientes: 

Naranja: 

Marco Real* 8 X 8 m. 156 árboles x ha. 

Marco Real 7 X 7 m. 204 árboles x ha. 

Tresbolillo** 8 X 8 m. 179 árboles x ha. 

Marco Real* Cuatro árboles dispuestos en cuadro 

Tresbolillo** Consiste e~ rectángulos y con un árbol en la intersección -
de diegono 1 es. 



Tresbolillo 7 X 7 m. 234 árboles x ha. 

Rectángular 8 X 7 m. 176 árboles x ha. 

El número de árboles varía de acuerdo al sistema de plantación empl_g_ 

ado. En terreno con pendientes, el sistema más adecuado de plantación es 

el de Tresbolillo ya que este sistema beneficia e11itando la erosión del ·· 

suelo. Es recomendable que las hileras de la plantación se orienten de -

norte a sur para lograr el aprovechamientb Óptimo de la luz solar. ( Alva 

rada Mendoza L., 1983. ). 

Fertilización y Abonado 

La fertilización es una práctica que se necesita realizar debido a -

la absorción que la planta efectúa durante todo el año y principalmente -

en los períodos de brotación y desarrollo del fruto. La fertilización 

debe realizarse de acuerdo a las condiciones del clima y el suelo de la -

zona. Para esto es conveniente efectuar previamente un análisis del sue-

lo y la planta para conocer las necesidades reales y seguir las siguien--

tes recomendaciones: 

No aplicar fertilizantes en temporada de sequía 

Incorporar el fertilizante el rnismo día de la aplicación con azadÓr1 
a rastra 

Aplicar el fertilizante en la zona de goteo 



50 

Aplicar fertilizante con alto contenido del elemento deseedo 

La fertilización de cítricos también está relacionada con la edad 

del árbol. ( A lvarado Mendoza L., 1983. ) . 
Edad del árbol Dosis x árbol ,8plicaciÓn x año 

l a 2 100 gr. Urea 3 veces al año 

3 a 4 750 gr. Urea 2 veces al año 

4 a 6 875 gr. (12-8-4) 2 veces al año 

5 en adelante lOOOgr. (12-8-4) 2 veces al año 

Abonado 

Los cítricos, para poder desarrollarse y producir necesitan tomar -

del suelo ciertos elementos en gran cantidad tales como el nitrógeno, .fó~ 

foro, potasio, azufre, magnesio y otros en menos cantidad como: zinc, -~ 

manganeso, cobre, boro, etc. A las substancias que las plantas extraen 

del suelo en gran cantidad se les da el nombre de macraelementos o elemen 

tas plásticos, mientras que se denominan microelementos u oligoelementos 

a las substancias minerales, que pre8isan en . pequeña proporción. De los 

macroelementos, hay un grupo constituido por el azufre, magnesio y el cal 

cio que, aún teniendo los cítricos grandes necesidades de ellos, normal-

mente no hay que preocuparse en suministrarlos, debido a que se restitu--

-, 
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yen de forma indirecta y continua. 

. ~ 

Los que siempre deben proporcionarse son el nitr6geno, el fosforo y 

el potasio que junto con la materia orgánica constituyen la base fundarnen 

tal del desarrollo normal de la planta ( Ministerio de Agricultura, 1970) 

Cualidades del árbol 

Adaptabilidad a las condiciones del suelo, climáticas, biológicas y 

de cultivo. 

Resistencia a las plagas y enfermedades. 

Estar libre de enfermedades que inciden sistemáticamente (virales). 

Compatibilidad en los patrones para injerto. 

Facilidad de propagación. 

Productividad, época en que empieza a producir, tiempo de producción 
consistencia de la producción. 

Peculiaridades de desarrollo ( tamaño y forma del árbol ), distribu-

ción de la cosecha, suceptibilidad a deficiencias de nutrientes u otras -

enfermedades fisiológicas ( Raymond Ballet, 1976 ). 
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Cualidades dol fruto 

Composición ouímica, Valores biológicos y Propiedades curativas de -

los Cítricos ( Naranja ) do acuerdo a Martínez Febrer JÓse ( 1969 ). 

Composición química ( Cuadro No. 4 \. 

Valores Biol6qicos.- La naranja tiene fama en el mundo m6dico sobre 

todo por sus propiedades f Ísico-químicas que dependen de tres de sus con-

tenidos: azúcares, vitaminas y, sales minerales; su contenido en subs-

tanelas proteicas es bajo, apenas el D.6%, y contiene una menor porción -

de grasas que no alcanzan el D.5%. Por sus hidratos de carbono ( 8-9% -

en las maduras ), las naranjas son una excelente fuente de azúcares natu

rales, son fácilmente utilizables sin dejar residuos en el tubo intesti-

nal, son materialec capaces de ser tntal y r~pidamente oxidados con poco 

o nulo dispendio energético. Respecto al contenido vitáminico, se sabe 

que los cítricos contienen poca cantidad de Vitamina "A" o del crecimien

to; una modesta dosis del complejo vitamínico "B" ( También este factor 

importante para los fen6menos relacionados con el crecimiento de los indi 

viduos ) 1 una excepcional y concentrada propoción de Vitamina "C" ( anti

escorbútica ). 

Las Vitaminas "A" y 11 811 es tan basicamente en la periferia deba jo de 

la corteza en el espesor de la parte blanca es decir, en el mesocarpio -

del fruto, la Vitamina "C" en cambio esta toda contenida en la pulpa, en 

el zumo mismo del fruto. Y se sabe, por Último que a este al to conteni-



53 

da vitamínico se debe la extraordinaria acción Terapéutica preventiva y 

curativa de la naranja en todos los cRsos de escorbuto constitutivo, res

pecto a las sales minerales, es opini6n generalizada que a ellas deben 

las naranjas su mayor valor para la salud no sólo por la cantidad, sino -

debido a la calidad, ya que prevalecen las bases fijas ( potasio, calcio 

y magnesio ) combinadas con los ácidos inorg~nicos m~s comunes en seres -

vivos ( fosfórico y clorhídrico ) ; el hierro, elemento contenido en ellas 

en cantidad apreciable es indispensable para los procesos hemáticos; 

posee una conspicua riqueza especialmente en fósforo, potasio y calcio, -

que son los elementos q~e más frecuentemente faltan en la dieta com~n hoy 

en día, especialmente poroue hay Lln exceso de bases fijas sobre los ~el-

dos. El exceso de bases durante las oxidaciones orgánicas, determinan 

que las combinaciones carbónicas aumentan la reserva alcalina de la san-

gre y de los tejidos favoreciendo la horneostasis. Esto es de gran valor 

para la salud humana, ya que controla la peligrosa acidosis ( p H ácido 

de nuestra sangre y de nuestros humores, causa importante, entre otras, -

de nuestro mismo envejecimiento, porque es bien sabido que el niño es al

cadÓsico ( p H alcalino ), mientras el adulto y m~s aGn el viejo, es deci 

didamente acidÓsico. Pues bien corrigiendo y teniendo presente este jue

go ~cido-b&sico de la sangre humana, la nara~ja y el zumo de limón, gra-

cias a su peculiar cor.sti tución salina, son los más adecuados y poderné.1J!: 

remedios, no sólo contra el envejecimiento orecoz, cuyas expresiones m•Í" 
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frecuentes son: la uricemia, la gota, la diabetes, la obesidad, el reuma~ 

tismo cr6nico, arteroesclerosis, e hipertensi6n arterial. 

Propiedades Curativas de los Cítricos 

Valor energ~tico: Un kilogramo de naranja, sin corteza, equivale. a 

460 calorías. Composici6n aproximada en vitaminas de la pulpa y zumo de 

la naranja por cada 100 gr. 

Los que realizan un ejercicio físico intensivo necesitan ingerir ma-

, 
yor cantidad de vitaminas que las indicadas en la tabla segun la edad. La 

naranja es un alimento necesario que contribuye eficientemente a mantener 

en auge en tono vital y la capuciddd defensiva del organismo. La naranja 

debe tomarse cuando este madura~ Durante su preceso de maduraci6n a la -

vez que disminuye la acidez se eleva su riqueza en azúcar. Pocos contri-

buyen tanto a la salud como la naranja consumiendola abundantemente. 

Tiene propiedades laxantes, diuréticas ••••• Por su riqueza en vitamina 

"C", incrementa el poder defensivo del organismo. Es bien conocido e im-

portante el papel que desempeña esta vitamina, que prodigamente canaliza 

la naranja, en la producci6n de anticuerpos i neutralizaci6n de Toxinas. 
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Esta complisición df_!f!1uestea que los cítricos es tan caracterizados --

por un contenido mediano de gl~cidos si se les compara con otras frutas 

tales como los pl5tanos, los mangos, uvas, y con un contenido poco eleva 

do de ~cidos, lipidos, proteínas, con la excepción del lim6n en lo que -

respecta al contenido de ácidos. 

Por lo tanto los cítricos son frutas de elevado contenido acuoso y 

de medianamente ( glucÓdica ), con la particularidad de que sus glucidos 

son azucares reductores ( 4~7 por ciento ) de glucosa, levulosa y sacara 

za ( 2-5 por ciento). 

No contienen almidón capaz de transformarse en azucares en el curso 

de una maduración y, corno resultado de ello, no habrá grandes modifica--

ciones en su composición durante el periÓdo de conservación pues no son 

frutas de fase climática. Deben ser cosechados en la fase de la madura 

ción de consumo. 

La parte comestible de una naranja es variable, y una estimación b~ 

sada en una encuesta, demuestra que es de, 55 a 60 por ciento. El cante 

nido acuoso de la piel es más débil que el de la pulpa. La piel solo 

contiene un 78 por ciento de agua y en tanto que la pulpa contiene un 

90.por ciento de agua. 



Cuadro ;;o. 4 EJEMPLO DE COMPISICIDN QUIMICA DE UNA NARANJA ( ~ ) 
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Propiedades Curativas de los cítricos 

Elementos Pulpa de Naranja Zumo de la Narania 

Vitamina "A" 1 mg. D.16 mg. 

Vitamina de complejo "B" 0.9" 0.15011 

Vitamina "C" o ácido 6011 5711 

AscÓrbico 

Vitamina "P" l" 0.111 

Necesidades mfnimas aproximadas del consumo de la Vitamina "C" 

N i ñ o s 

Hasta 3 años 40 mgs. diarios 

De 4 a 9 años 65 mgs. diarios 

De 9 a 12 años 80 ·mgs. diarios 

Adolecentes 

De 13 a 15 años 95 mgs. diarios 

De 15 a 20 años 110 mgs. diarios 

Adultos 80 mgs. diarios 

Embarazadas 115 mgs. diarios 

Madres lactantes 175 mgs. diarios 

·• 
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Variedades Comerciales 

En citricultura son muchisímas las variedados dentro de la distin

tas especies conocidas, pero no todas se consideran aptas para el culti 

vo o comercialización. 

Hay variedades cuya calidad iguala o supera a las difundidas, pero 

por tener problemas de producción ( necesidad de cierto tipo de suelos, 

distintos cuidados culturales, etc. ), y de transporte su área de cult_!. 

vo va reduciendose de tal forma, que casi llega a desaparecer ( Técni-

cas y Producciones Agrícolas, 1970 ). 

Dada la facilidad con que se cambia de variedad ( debido al dominio 

de la T~cnica del fruticultor naranjero), así' como la tendencia de los -

cítricos 3 mutar en períodos cortos, puede tener importancia una varie-

dad que hace poco no se conocía o casi desaparecer otras que estaban de 

moda. A continuación se describen las variedades de naranjas más impor

tantes cultivadas en Veracruz: 

Naranjas Temeranas 

c.v. Washington Naval 

c.v. Hamlin 

c.v. Parsan Brow 

c.v. Pineapple 

Criollas 

• 

Epoca de la cosecha 

Octubre a Diciembre 

Octubre a Diciembre 

Octubre a Enero 

Noviembre a Enero 



Medias Temeranas 

c.v. Jaffa 

c.v. Sn. Miguel 

c. v. O linda 

Tardías 

c.v. Valencia Tardía 

c.v. Loe Gien Gon 

c.v. Frost Valencia 

Epoca de la cosecha 

Noviembre a Enero 

Noviembre a Enero 

Diciembre a Enero 

Marzo a Mayo 

Mayo a Junio 

Mayo a Julio 
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Se recomienda hacer uso de variedades precoces o de producción te~

prana con la finalidad de obtener cosechas extemporáneas que alcanzan 

buenos precios en el mercado ( Alvarado Mendoza L., 1983 ). 

\l' 
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La citricultura en roqiones ':ropic:Jlo~:; h3 detFJrmL-1:1du ul desDrrc1llo 

de metodologías rnuy e::ipecializad3s, ya quu c~:ita activirJJd ~ie desarrolla -

en condicionos ecológicas muy Lliferentec; ,J la~i que prevalm::en en el habi-

tat natural de estos vegetales. Por tal razón creernos quD resulta ir1tore 

sante describir algunas de las principales técnicas que se aplican en za-

nas tropicales, en relaci6n al manejo de cítricos, particularmente la na-

ranja. 

Consideraremos los siguientes puntos: 

2.5.1 Labranza 

2.5.2 Administración de humus 

2.5.3 Adición de nutrientes 

2.5.4 Acci6n de las substancias sobre los frutales 

2. 5. 5 Podas 

2.5.1 Labranza.- Este apartado se relaciona unicamente con la labranza 

del suelo, ya que en definitiva, es lo que mejor caracteriza los diversos 

sistemas de cultivo y lo que condiciona los métodos de distribuición del 

agua de riego y fertilizantes. El cultivo del huerto bajo cobertura per-

manente implica, en efecto la adopci6n de riego por asperci6n o, por la -

menos, por medio de tuberías. El abonado org~nico s6lo puede ser incorp~ 
' -

rada mediante una laror de cultivo y la labranza mínima o "cero" dol '. ~:! -

lo (non rill.JJ~! -:istt.Cn co;1dt.;cirá, por lo tanto, a la fertilización :'·i¡· 



Los principales sistemas de cultivo forman tres grupos que se subdi-

vicien a su vez, en funci6n a ~odificacic~es de detalle. Estos grupos son: 

a) La labranza del suelo co~ o sin uso do abonos verden 

b) La cobertura permanente ael suelo, ya sea por medio de una planta es 
tablecida par2 uno o varios años ( por ejemplo, en clima tropical 
hGrnedo ), o bien por cultivos sucesivos de abonos verdes de verano e 
invierno 

e) La labranza "cero" que utiliza herbicidas pulverizados que destruyen 
incluso la vegetación que empieza a crecer. 

2.5.2 Administración de hu0~s.- La ad~ínistración de humus tiene por -

objeto restituir y completar las cantidades de humus y de elementos nutri 

tivos extraídos durante la etapa de crecimiento. Corno los ~rboles fruta-

les no contribuyen de manera 3preciable a la producción de humus para el 

suelo, es de vital importanci~ administrar regularmente esti~rcol o abono 

verde para mantener la fertilidad da la tierra. 

2.5.3 Adición de Nutrientes.- A diferencia de lo que ocurre con los --

cultivos anuales, el estudio de la absorción de los elementos nutritivos 

y la realización de experimentos de abonado es muy di fÍcil en fruticul tu-

ra. 

Para la fertilización de los ~rboles frutales importan los siguien--

tes factores: 
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Técnicas de labranza 

Clima y condiciones atrnosf~ricas anuales 

Especie frutal, variedad, patrón 

Forma de la copa ( en sección ) 

Potencial vegetativo y generativo del árbol 

Edad y tamaAo del árbol 

Entre estos factores existen multiples interacciones. 
, 

Hay una in-

tima relación entre la poda de los árboles y el abonado, que muestra su 

máxima expresión cuando va unido a un corte vigoroso por la parte opue~ 

ta, especialmente en el caso de los árboles jóvenes sobre suelos bien 

cuidados y con suministro adecuado de agua. Un abonado deficiente a -

ejemplares con potencial de crecimiento vigoroso que esten fructifican-

do, y en especial sí el suelo esta mal cuidado, es la causa de las osci 

laciones extrsmas de la cosecha. 

2.5.4 Acción de las Subst2ncias sobre los árboles frutales.- Se han -

realizado numerosos estudios sobre el abonado de los árboles frutales, 

si bien no están exentos de contradicciones y son difíciles de general! 

zar debido a la magnitud de influencias, sujetas a cambios constantes. 

Por esa razón las ideas que se tienen en la práctica sobre los abonos -

son en muchos casos imprecisas. 

Los abonos nitrogenados no s61o estimulan el crecimiento vegetati-
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vo sino que constituyen la condición previa para la obtención de cosechas 

elevadas. Aumentando en suelos buenos el contenido de nitrógeno con res

pecto al potasio y al fósforo, se logran un considerable incremento en 

las cosechas~ 

Los juicios sobre los abonos potasicos est~n en general llenos de con

tradicciones. Si en suelos bien provistos de potasio se aumenta la canti 

dad de este no se obtienen mejores cosechas mientras que por lo contrario, 

numerosos experimentos demuestran que si el suelo presenta carencias, el 

potasio ejerce un efecto notable. En tales casos un abonado rico en ni-

trógeno puede producir daños en los árboles ( Kramer, Friedricht., 1982 ). 

Pero sí la dosis es simultánea a una acti11idad grande de potasio y -

nitrógeno, se presenta una gran productividad y un buen desarrollo. Por 

lo mismo, en numerosos experimentos el principal efecto es atribuirle al 

abono potásico. 

Por otro lado, en suelos biológicamente activos y ricos en humus, 

los microrganismos pueden ocasionar una desintegración del ácido fosfóri

co presente, por lo que una dosis adicional carece ya practicamente de 

efecto. ( Ministerio de Agricultura, 1970 ). 
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2.5.5 Podas.- La poda consiste en una serie de operaciones ( despuntes, 

etc. ), encaminadas a obtener una modificación de la forma natural del -

árbol, para adaptarlo mejor al cultivo y aumentar la producción. 

Ventajas de la poda: 

Aumentu d8 la producción. Los árboles no podados producen frutos 
en la periferia; en los árboles podados la fructificación se produ
ce en toda la copa. 

Contribuye a corregir la vecería. Los cítricos son propensos a -
cargar un aRo muchísimo, lo que trae como consecuencia un agotamien 
to del árbol, una falta de brotación y, por lo tanto falta de cose= 
cha el aRo siguiente. La poda tiende a equilibrar la producción. 

Mejora la calidad del fruto. Los frutos del interior del árbol son 
nejores que los de la periferia. La poda contribuye a obtener fr~ 
tos por todo el árbol y alimentarlos mejor; por consiguiente son de 
mejor calidad. 

Inconvenientes de la poda: 

Acorta la vida del árbol. Como consecuencia de los desequilibrios 
producidos, cortes, traumatismos, etc., por efecto de la poda, el -
árbol es propenso a padecer enfermedades de tipo fisiológico ( clo
rosis*) , que acortan su vida. 

Principales fundamentos que deben tomarse en cuenta: 

La savia procedente de las raíces tiende a moverse en dirección ver 
tical alimentando con más abundancia las ramas superiores y ergui-= 
das, en prejuicio de las inferiores horizontales e inclinadas. 

Los brotes nacidos sobre ramas podadas cortas son mas vigorosos que 
los originados en ramas podadas largas. 

La savia se dirige principalmente a las ramas m~s vigorosas, as! ca 
mo a los más favorecidos por la luz y el calor. 

*Clorosis.- Carencia de Hierro 
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Cuantos más obstaculos encuentre la savia para su circulación, más 
se adolanta y aumenta la fructificación. 

Todo cuanto tie~de a disrnirnuir el vigor de los brotes, contribuye a 
aumentar el valumen de los frutos a los quo afluye la savia desvia
da de aquéllos. 

Para que se formen botones florales es preciso que las yemas esten 
bien iluminadas y aireadas, así como suficiente, pero no excesiva-
mente alimentadas de savia. 

Las hojas son indispensables para el desarrollo normal del &rbol, -
tanto de los ele~entos de madera como de los frutos. 

Finalidades y clases de poda. 

Los fines san: 

Constituir un buen ~rbol. 

Mantener un equilibrio entre brotaci6n y frutificaci6n. 

Renovar la parte aerea cuando el árbol es viejo o cuando se han 
abandonado las operaciones de poda. 

El tipo d& podas serán: 

Poda de formación. 

Poda de fructificación o entretenimiento. 

Poda de regeneración o rejuvenecimiento. 

Poda de Formación 

Cada variedad, sin intervención del hombre en la poda tiene una far 

ma especial 1 a la que se le denomina 11 parte natural ". 

Las plantas que se podan, producen más y más económicamente •. 
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El objeto primordial de la poda de formación es conseguir un arma--

zon bueno y bien conformado que posteriormente facilitará no solamente -

la fructificación, sino también las labores culturales. 

Con objeto de realizar una buena poda de formación dobemos tener en 

cuenta las características naturales de los cf tricos en cuanto a desarro 

!lo, porte, producción, etc. Estas a grandes rasgos son: 

1.- Tendencia a emitir multitud de ramas, por ello: 

Constituye follaje denso y apretado, no dejando penetrar la luz al 

interior del follaje. 

Como consecuencia de falta de luz en el interior, no desarrollan 

brotes y el árbol toma aspecto de bola hueca. 

, 
La fruta se produce en la periferia, siendo mas basta y peor que la 

anterior y estando más expuesta a accidentes atmosféricos. 

2.- El crecimiento de los cítricos tiende a la vertical, ésta impide el 

desarrollo de las ramas laterales. Por esta rezón, la poda de formación 

puede empezar en el vivero, o en el terreno de asiento, ya necesariarnen-

te la formación se inicia en él. 

Para la poda de formación, lo primero que hay que decidir es la al-

tura del tronco, que suele variar de 40 a 60 centímetros, para esto hay 

que despuntar a la altura elegida, con el fin de provocar ramas secunda-
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rias. Esta operación se denomina parado de plantan. Se despuntará a -

mayor altura en aquellos casos en que se pretenda mecanizar el cultivo. 

Las siguienteG operaciones consisten en pinzamientos en las ramas 

que posteriormente constituyen al arrnaz~n, y eliminación de las mal si-

tuadas o sobrantes por el punto de insercción con las que queda, sin de 

jar tocones.* 

El armazón del árbol hay que distribuirlo de forma que siempre de-

riven del tronco dos ramas principales. 

Las podas en los plantones deben ser continuas y leves de tal -

forrna_que no importe varias veces realizar esta operación. 

No se debe c3sti9ar y realizar poda~ en~rgicas. Las remas o bro--

tes se deben suprimir cuando alcancen un palmo como máximo y nunca cua~ 

do esten muy desarrollados, pues va en perjuicio de las ramas permanen-

tes por robar savia. 

En caso de tener que cortar enérgicamente por cualquier causa, se 

hará durante el período de dorrnancia o sea, cuando no tengamos movimien 

to de savia. 

Se podará antes de la floración, a ser posible, si no en cualquier 

momento antes de la brotaci6n, cuando no hay circulaci6n de savia. No 

esta demostrado que en la floraci6n sea malo podar. 

• Tocones.- Parte del tronco que queda unido a la raíz cuando está 
cortado el árbol. 
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Se debe podar todos los años. 

Poda de Fructificación. 

Va encaminada' a conseguir en el árbol una fructificación bien dis~ 

tribuida. 

Hay que tener presente para su realización que vigor y fructifica--

ción san t~rminos contra puestos. 

Can la poda de fructificación se deben mantener el árbol en un tér-

mino medio, para conseguir ~n equilibrio entre producción y vigor. 

Los árboles vigorosos no producen. Los árboles debilitados produ-

can grandes cosechas, que los debilitan mucho más al no poder atenderlas 

debí darnen te. 

La poda consistiría en: 

Suprimir las ramas muertas o muy lesionadas. 

Eliminar las mal dirigidas y mal emplazadas. 

, 
Aclareo de las ramillas a mano o con tijeras, segun el caso. 

Suprimir los chupones que nacen en el tronco o en el centro de la 
copa, siempre que no sean necesarios para reemplazar a una rama. 

Las guías deben de ser conservadas. 

Las ramillas interiores para relleno deben ser despuntadas, para -
que se ramifiquen la m~s pronto pasible. 

Para realizar la poda hay que tomar en cuenta el crecimiento, des¡j-

rrollo, vigor y producción de la variedad que vamos a podar. Según las 
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condiciones de esta, se puede podar más o menos enérgicamente. 

Es un mal trabajo y un error querer podar o suprimir todas las ramas 

en un año. El podador debe conocer y preparar aquellas ramas que al ser 

cortadas simult~neamente puedan desequilibrar al ~rbol, para eliminarlas 

en dos o tres años. 

La poda debe hacerse todos los años, para evitar tener que hacer po-

das masivas que favorecen la veceria. 

A ser posible se podará durante los períodos vegetativos, antes que 

aparezcan los brotes de la primavera y verana, aunque realmente los c!tri 

cos pueden podarse en cualquier época, siempre .que el corte sea ligero y 

los árboles scinos. 

Cuando exista peligro de calores intensos no debe realizarse podas -

fuertes. 

Observación.- Los árboles veceros* se deben podar enérgicamente el 

año que les corresponda cargar; esta operación se complementa con aclar2, 

os de frutales. El año que no corresponda a la cosecha, se hara una po-

da ligera en árboles sanos. Para seguir estas normas hay que esperar a 

que el árbol florezca. 

Poda de Reoeneración 

Es la poda que se debe realizar en los árboles viejos y agotados, p~ 

ro sanos. Se rejuvenecen mediante una poda severa, consiste en rebaj~r 

* Veceros.- Arboles que en un año dan muchos frutos y poco o ninguno en -
otro. 



70 

las ramas que contribuyen el esqueleto del ~rbol. 

Esta poda se puede aplicar también a los árboles atacados por la psE_ 

riasis. 

Debido a una pod~ tan severa se produce un gran desequilibrio entre 

las partes aereas y subterráneas; por lo tanto se debe cultivar de forma 

que no se provoquen ascensos de savia. Para ello, se deben suprimir ries 

gas y aumentar considerablemente las labores de cultivo. 

Un método de rejuvenecimiento aplicado en Norteámerica es el denomi-

nado " esquel etización ", que con sis te en suprimir todas las ramas que 

son inferiores a un determinado tamaRo; el nGmero de ramas a eliminar 

, h t , t d ~, 1 , b 1 sera mue o n1ayor cuan o rnw.s ago a o es ... a A ar o • 

El diámetro de las ramas a suprimir viene a ser de 2.5 centímetros 

en promedio. 

En los huertos viejos es muy corriente que los naranjos presenten en 

el esqueleto caries, debido a operaciones que los agricultores denominan 

según las zonas; sanear, descoronar, descarar, etc. Para la realización 

de estas operaciones se utilizan herramientas especiales. 

Como consecuncia de quitar madera m~s o menas sana en las ramas fun-

damentales, estas pueden perder capacidad de fijación, o sea, que la 

resistencia mecánica no sea la suficiente para soportar los frutos que 
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norrnalmente producen. Para evitar que se rompan se ds'.:":pn atar de t1n.: l°·ic 

rna especial con alambres galvanizados que se fijen en la:;; ramas, p:ié ... ::· 1.LJ

los atravé:s de un taladro y no atándolos en redondo. l. 2:'.3 l1eridas c::i:... .J-

das en esta operación es conveniente desinfectarlas y taparlas con un cu

briente ( pintura de esmalte ). 

Las ~pocas adecuadas para la realizaci6n de un sa~eado, son primave

ra y otoMo, o sea aquellas en que no se den temperaturas extremas ni gran 

des oscil~ciones en las mismas ( Ministerio de Agricultura, 1970 ). 

Descubrimiento v Poda de Raíces 

El naranjo tiene dos clases de raíces; unas, de sostén, como la ra 

Íz principal o nabo que tiende a la vertical y otras preferentemente de -

alimentación. 

La supresión de las raíces verticales no tienen casi repercusión so

bre la alimentación del árbol. Es conveniente suprimirlas cuando pere--

tren en zonas hGmedas o cargadas de sales existentes en el subsuelo; de 

lo contrario provocan transtornos a la planta. 

Es conveniente realizar un alareo, alrededor del tronco, de aquellas 

raíces superficiales que puedan perjudicar la circulación de la savia e• 

otras. Se deben quitar aquellas que estrangulan a las principales o r.1'J8 

emiten una serie de barbillas alrededor del tronco. Esta operaci5~ e~~~ 

indicada en aquellos c3sos en que los árLv:ilt?S estén :~fec tados de q:"~'L': :..-
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o puedan ser atacados por esta enfermedad, debido a la humedad que se ca~ 

centra alrededor del tronco. Se debe rodear el árbol con un caballón, h~ 

ciendo lo que se denomina rueda, cerco, corro, etc., para evitar que en-

tre el agua en esta fosa. 

Hay que limpiar la fosa, para evitar que partículas extrañas ( hojas 

ramas o tierra ) vuelvan a llenarla e impedir que se convierta en un nido 

de inséctos. Es conveniente desinfectar las raíces cuando se descubren, 

y así se evita que los golpes provocados por la paleta sean una puerta de 

infección ( Raymond, Ballet, 1976 ). 

• 



C A P I T U L O 3 

EMFERMEDADES y P L A G A S 

• 



74 

Enfermedades y Plagas perjudiciales en los cítricos 

los cítricos estan expuestos, desgraciadamente, a multiples enferme

dades y plagas, hasta el extremo de hacer ruinosa su explotación si no se 

dan los tratamientos oportunos y adecuados para evitarlas o combatirlas. 

Teniendo en cuenta el elevado rendimiento de estos cultivos, el ci-

tricultor no debe regatear los medios para librar a los árboles de las 

plagas, pues por muy cuidadosos y repetidos que sean los tratamientos, 

siempre son compensados económicamente por los resultados obtenidos al co 

sechar frutos sanos, libres de lesiones, costras, manchas, perforaciones, 

etc., o sea se obtendra una producción de mayor calidad y en mayor canti

dad { Ministerio de Agricultura, 1970 ) • 

. .. •,, 
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3.1 Enfermedades 

Las enfermedades de mayor importancia en los cí trie os causadas por ho!:!, 

gos; Antracnosis, ocasionada por Collectotrichum gloesporioides; Mancha 

Grasienta, producida por Mvcos pharellacitri; Sarna o Roña de los cítri-

cos, causada por Elsione fall!cetti; Gornosis, cuyo agente patógeno es !:.!2.l'..--

topthora spp; Fumagina, inducida por Capnodium citri; y las causadas 

por virus cono Psorosis, Exocortis, Xiloporosis y Agalla leñosa. 

Recomendaciones para el Control de Enfermedades 

Enfermedades 

Antracnosis 

Mancha Grasienta 

Sarna 

Gomosis 

e o n t r o 1 

Pulverizaciones con Caldo Bordelés, es ne 
cesario un buen cubrimiento del follaje. 

Pulverizaciones con Sulfato de Cobre a do 
sis de 3 gr./lt. agua, Benlate al 0.07%, 
Zineb 0.23, Aceite más Acaricida. 

Pulverizaciones con Difolatán P.H. 50%, -
Cuprosol P.H. 50%, Tuzat P.H. 80%, a do-
sis 3 gr./lt. agua, las aplicaciones de-
ben ser a principio de primavera. 

Evitar heridas al tronco con las herrami
entas de trabajo, el injerto debe ser al
to a 30 cm. del pie de la planta. 

Evitar el exceso de humedad cerca del 
t'tonco, así come fertilizantes ni trogen:i
dos. 

Aspersiones con Caldo Bordelés u otro 
fungicida c~prico al tronco y base do lJs 
ramas principales. 



Enfermedades 

Fumaginas 

Virales 

?6 

Con trol 

La poda de las ramas afectadas y el control 
de las escamas, ácaros y mosquita blanca, -
reduce la incidencia de estos hongos. 

No existen m6todos de control químico para 
estas enfermedades solo se recomienda medi
das preventivas como desinfectar las tije-
ras de podar al pasar de un árbol a otro y 
utilizar material vegetativo libre de virus. 
( Alvarado r'iendoza L., 1983.). 

Una enfermedad en cítricos, encontrada recientemente en Mártínez de la 

Torre, Veracruz es el "Amachamiento", de etiologia desconocida. Arboles en 

plena producción dejan de hacerlo por completo y los nuevos brotes tienen -

hojas de la mitad del tamaño normal y astan apuntadas hacia el ápice del 

brote ( Fidefrut, 1983 ). 

( 

) 
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3.2 Plagas 

Es necesario controlar las plagas ya que causan pérdidas en las case 

chas y en ocasiones llegan a evitar la subsistencia del cultivo. Entre 

las principales plagas tenemos: ( Alvarado Mendoza L., 1983 ). 

Araña roja ( Panonychus.c.itri ) 

Negrilla ( Phyllo coptruta oleivora ) 

Acaro de las yemas ( Eriophves sheldoni ) 

Escama de nieve ( Unaspi citri ) 

Mosca de la fruta ( Amastrepha ludens ) 

Mosquita blanca ( Dial euro des citri ) 

Pulgones ( Toxoptera aurantii ) 

Hormigas ( Atta rnex i r.rin;:i ) 

Recomendaciones para el control de plagas: 

p 1 a g a P 1 a g u i e i d a s Dosis/L t. de aoua 

Arador o Negrilla Gusathian P. H. 50% 1.0 - 1.5 e.e. 

Arañas Rojas Azufre 5 gr. 

Acaro de las Yemas Akar 338 1.5 ml. 
Metassystax R. 50 1.5 ml. 

Escamas de ~Jieve Folimat 1000 E. 1.0 - 1.5 e.e. 

Escama Coma Diaxinán 25 E. 1.5 e.e. 

Escama Armada Citrolina 1.5 2.0 e.e. 

Chinche Arenosa Supracid 40 E .. 1.0 1.5 e.e. 



P 1 a g a 

Mosca de la Fruta 

Mosquita Blanca 

Pulgones 

Hormigas 

P 1 a g u i e i d a s 

Labaycid 50% 
Malathion 50% 

Tamaron 600 

Folidol 
Hetasystox R. 50 
Filomat 1000 E. 

Mirex 450 
Clordano P. H. 10% 
B. H. C. 
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Dosis/L t. de agua 

1.5 - 2.0 e.e. 
1.5 - 2.0 e.e. 

1.0 - 1..5 e.e. 

1.0 - 1.5 e.e. 
1.0 e.e. 
1.0 - 1.5 e.e. 

30 gr./hormiguero 
30 gr~/hormiguero 
30 gr./hormiguero 



C A P I T U L O 4 

MANEJO Y COMERCIALIZACION DE LOS CITRICDS 
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4.1 Las frutas Tropicales y los C!tricos en México 

En 1978 las frutas tropicales y los cítricos representaron el 80 -. 

por ciento de la producción frutícola nacional que se elevó a más de 7 

millones de toneladas. Así M~xico llego a ser tercer país productor de 

cítricos en el mundo. 

En 10 años ( 1968 - 1978 ) la producción de naranjas se triplicó; 

entre los periÓdos de 1960 - 1965 y 1970 - 1975 se registró un ere-

cimiento anual de 3.7 por ciento de consumo por individuo. 

El sector de transformación en lo que toca a las frutas tropicales 

y los cítricos se ocupa esencialmente para jugos y aceites esenciales -

de lim6n, jugo de naranja y conservas de piRa, los volumenes de frutas 

transfor~adas no s~~ muy importantes. 

En general les industriales.compran las frutas a pequeños product2 

res mediante contratos que tratan de la asistencia técnica y financia--

miento de la cosecha pero donde los precios de compra no son estipula--

dos. 

En lo concerniente a la exportación, los E.E.U.U. constituyen el -

principal mercado de M~xico: en 1978, los envíos de cítricos a este 

país representaron más de 11 millones de dólares pero, debido a las nor 

mas restrictivas de calidad establecidas para la importación, los pro--

duetos expedidos por México solo pueden provenir de plantaciones moder-

nas, que son la Gnicas que responden a esos imperativos. / 
/' 

M&xico busca desde hace algunos aRos la diversificación de sus ven 
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tas haciendo envíos a Japón y Australia entre otros pero, sobre todo, 

procurando su implantación permanente en los mercados de la Comunidad -

Económica Europea ( C.F.E. 1981) 

Es necesario subrayar sin embargo que el desarrollo de las export~ 

ciones mexicanas a Europa estará estrechamente ligado a la calidad de -

los productos ofrecidos. 

Se estima que para 1985 la producci6n citr!cola mexicana llegar~ 

a pasar ampliamente en esta época los 3 millones de toneladas. 

las exportaciones de naranja fresca representan aproximadamente el 

14 por ciento de la producción total ( Fidefrut, 1983. ). 
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4.2 Industrialización 

La naranja puede transformarse en productos alimenticios como jugos 1 

mermeladas, gajos congelados y confituras; en concentrados para la elap~ 

ración de bebidas gaseosas; en aceite esencial el cual tiene una gran V!!, 

'riedad de usos en la industria química y farmacéutica y en pastura cítri-

ca, de un alto contenido alimenticio. 

En estas condiciones la industrialización constituye una alternativa 

importante, ya que la naranja que se destina a este fin es aquella que no 

cumple con los requisitos necesarios para su empaque y exportación. 

En el porceso de obtención de derivados de cítricos; la elaboración 

de jugos y concentrados, su demanda también ha aumentado, en ·función del 

consumo creciente de refrescos embotellados, entre los cuales, las dejs~ 

bar naranja, tienen una amplia aceptación. 

En el mercado internacional también se observa perspectivas intere

santes para los derivados industriales de naranja, principalmente de ju

gos concentrados, en los países de Europa occidental y en algunos países 

socialistas, a los cuales México podría vender volúmenes importantes en 

el futuro ( Fidefrut, 1983. ). 

Actualmente, el derivado del comercio internacional es el jugo con

centrado, ya que en esta forma los costos de envasado, transporte y alma 

cenamiento se reducen notablemente. 

Sin embargo en el mercado europeo un apreciable volúmen de jugo de 

naranja se comercializa en forma simple. 
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En México existen alrededor de 11 plantas extractoras de jugo de cí-

tricos con una capacidad de evaporación aproximada de 110 1 000 Kg. de agua/ 

hora. La mayoría de ellas se encuentra en Nuevo León y Veracruz. 

La producción de jugo de naranja concentrado y congelado ( JNCC ) de 

1970/71 a 1980/81 fue en promedio de 15,040 toneladas, do las cuales del 

25 al 30 por ciento se consumen en el mercado nacional y el resto se ex--

porta. El mercado tradicional de exportación as E.E.U.U. y Canada, ya 

que desde 1980 se dejo de exportar a Australia, Bahamas, República Demo--

crática Alemana, Suecia y Reino Unido; así mismo, en estos años, la ex--

portación total disminuyó y se dependió 
, 

mas 

frut, 1982. ). 

del mercado nacional (Fide---

FACULTA§ BE flli!OflA y mua 
~OLE.61tl OE GEOWFLA 



84 

Planta Procesadora de Cítricos en MartÍnez de la Torre, Ver. 

Descripción del Proceso 

La capacidad del diseño de la planta, es de 15 toneladas de fruta 

'( naranja, limón, toronja o tahgerina ) por ahora, y se considera que en 

un periÓdo de 9 meses trabajando 20 horas diarias, y tomando como límite 

25 días laborales por mes es posible procesar 67,500 toneladas de fruta -

aproximadamente. 

La planta industrial esta constituida por tres líneas principalmente 

y una línea opcional ( aromas ) que permite obtener los siguientes produ~ 

tos terminados: 

Jugo concentrado 

Aceite esencial 

cáscara deshidratada 

Aromas ( opcional ) 

Proceso para obtención de juqo concentrado 

1 Recepción de la fruta 

1.1 Las naranjas, toronjas, limones etc. llegan a granel a la planta en 

camiones y otros vehículos. 

1.2 Los vehículos son pasados y transladados a la zona de descarga de la 

fruta en una banda de hule con respaldos de madera, esta banda condu 

ce la fruta a un transportador de rodillos donde separa la fruta pi-
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~ada, rota ó en mal estado; esta fruta se concentra en tambores y -

finalmente se regresa al camión que trajo la fruta; el camión se 

vuelve a pesar y se registra el peso de la fruta, por diferencia. 

1.3 La fruta en buen estado pasa a un elevador de canjilones* el cual la 

lleva a una banda de hule, la cual transporta la fruta a la zona de 

silos ( 16 silos con 25 canastas cada uno con una capacidad de 25 to 

neladas cada silo ). Los silos se encuentran en dos líneas de 8 

silos cada una. 

1.4 Una banda recoge la fruta en la parte inferior de los silos y la 

lleva a un elevador de canjilones, que la eleva a otro transportador 

de rodillos, que incluye una lavadora ( Washer ) donde la fruta es -

lavada. 

1.5 Sale de la lavadora la fruta por medio de un transportador de rodi-

llos que la conduce a una tolva reguladora del flujo de fruta. 

1.6 La fruta llega a la seleccionadora de tamaños donde es separada por 

diámetros, esto es para que cuando la fruta pase a la extracción y -

llegue a los extractores adecuados, según el diámetro de la copa de 

estos. 

1.7 La fruta seleccionada pasa a las bandas alimentadoras de los estrac-

* Canjilones.- Especie de cajas, tambores que van sobre un carril. 
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tares, teniendo en esta área una banda de retroalimentación de la -

fruta sobrante que no entro en los extractores, la cual es devuelta 

para la substracci6n de jugo. 

1.8 Los extractores se distribuyen a ambos lados de la banda alimentado 

ra de tamaños; en esta zona se realiza la extracción de jugo, recu-

peración de aceite y separación de cáscaras y semillas~ 

2 Línea de jugo concentrado 

2.1 De los extractores de la línea de jugo natural 13° Brix* con resi--

duos pulposos; el jugo pasa a un par de tamizadoras ( Finisher ), -

donde la primera separa el jugo de la pulpa y la segunda recupera -

de la pulpa todo el Juao, luego es enviado a un tanque de control -

que alimenta a una centrífuga despulpadora; de esta Última sale el 

jugo, para pasar a la centrífuga eliminadora del exceso de pulpa; -

el jugo que sale de esta centrífuga es enviado a unos tanques ali--

mentadores de vapor. 

2.2 El jugo es evaporado ( T.A.S.T.E. ) en 4 pasos y 6 efectos con una 

capacidad de 15,000 libras/hora de evaporación de donde saldrá con 

una concentración de 65° Brix ( naranja ). 

2.3 En el evaporador se realizan una serie de actividades propias de es 

te equipo, que esta conectado a un sistema de recuperación de aro--

mas, así como un enfriador ( Flash ), donde se realiza la pasteur.!_ 

* Gradosº Brix .. - Grados en los cuales se mide ( refractometro ), conteni ... 
do de sóiidas solubles y acidez de la naranja. 
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zaci6n del jugo concentrado. 

2.4 El jugo que sale del evaporador es enviado a tres tanques de pared 

fría de 12 000 galones de capacidad cada uno donde es enfriado a ~ 

o una temperatura de 10 C. 

2.5 De los tanques de enfriamiento, el jugo es enviado a la zona de en-

vasa, donde se almacena en tambores de 200 litros; éstos llevan en 

su interior doble bolsa de polietileno para evitar la contaminación 

. , 
o reaccion del jugo con el metal del tambor. 

2.6 El jugo es llevado en tambores a la camara de refrigeración donde 

se almacena a una temperatura da 23° C1 listo para ser trasladado a 

la zona de embarque'( Tampico·) donde existe otro almac~n para man-

tener la temperatura del jugo hasta ser embarcado en transporte con 

refrigeración. 

3 Línea de Aceite Esencial 

3.1 El aceite esencial es arrastrado por una corriente de agua en los 

extractores, pasando por un tubo recolector de aceite y enviado a 

un tanque de retención colocado sobre una centrífuga deslodadora P.§!. 

ra pasar posteriormente a una centrífuga pulidora donde se obtiene 

el aceite esencial puro; este mismo es enviado a la zona de envase 

donde se realiza el almacenamiento. 

) 
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4 Línea de aromas 

4.1 De los evaporadores se deriva una línea de aromas; los cuales son 

recuperados por un sistema recuperador conectado al evaporador 

( T.A.S.T.E. ) y enviado a envase donde se realiza esta operaci6n. 

5 Línea de cáscara deshidratada 

5.1 La cáscara obtenida de los extractores, así como el bagazo de lasti 

madores, etc.; es vaciado a una banda transportadora que la deposi

ta en un transportador de gusano helicoidal de acero inoxidable; la 

cáscara es conducida por los sistemas de transportadores de gusano 

helicoidal, hasta una tolva recolectadora de cáscara donde se le 

aplica cal para evitar la proliferación de microrganismos; de la 

tolva la c~scara es llevada a un triturador de cáscara, por medio 

de transportadores de tornillos; en esta zona la cáscara es desinte 

grada en partículas pequeñas, para ser posteriormente prensadas, 

eliminando con esto el jugo y parte de la humedad 

5.2 La cáscara prensada pasa por un porcentaje aproximado de humedad a 

un secador rotatorio, donde se eliminará el total de humedad. 

5.3 la cáscara es transportada a la peletizadora por medio de transpor

tadores de tornillos donde es peletizada con pelet's* de 1/4, pasa!! 

do posteriormente al enfriamiento de pelet's. 

5.4 La cáscara de pelet's puede ser llevada a silos de almacenamiento -

* Pelet's.- Contenedores del producto ya transformado. 



89 

al empacado de 
,. 

CaSCEH'a seca en sacos, ó a camiones llevados con 
, 

CiJ r; 

cara seca a gr~nel ( Fidefrut, 1983 ). 

Como subproducto del jugo, se obtiene pulpa deshidratada que sirve 

como complemento alimenticio para el ganado, al año se producen aproxirn,2. 

damente 25,000 toneladas. 

El envasado de pulpa en secciones como mezcla, en que se combinan -

dos partes de toronja una de naranja y a veces un 15 % de piña, ha tení-

do un aumento substancial a partir de las temporadas de 1976/1977 y 1979/ 

1980 ya que se procesaron 25,000 toneladas, de naranja y toronja, la 

apreciación se hace a mano y el producto se envasa en g@lones de vidrio. 

Casi la totalidad se exportó a E.E.U.U. donde en 1979/1980 M~xico repre-

sentó más del 90 % de la combinación de naranja y toronja, el 62 por 

ciento de las secciones de naranja envasada y el 51 por ciento de las 

secciones de toronja envasada que se exportaron a E.E.U.U. 

Aparentemente el rubro es prometedor ( Cuadro No. 5 ) 
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Producción estimada utilizada para el envase de pulpa en secciones de e{ 

tricos en México 1976/19T/ - 1979/1980 * 

Cuadro No. 5 Producción en miles de toris. métricas. 

Año -
1976/77 

1977/78 

1978/79 

1979/80 

Toronja 

2 

9 

15 

14 

f'laranja Total 

1 3 

8 17 

9 24 

11 25 

*Fuente: U.S.D.A. Foriegn Agricultura Circular FAS-M-299 

Se supone que la combinación de c!tricos contiene dos partes de to-

ronja y una de naranja, algunas veces incluye el 15 % de piña. 



Cuadro No. 6 S.A.R.H. Representación en Xalapa Ver. , E , , Delegacion de conom1a Agricola 

Producción Agrícola del Edo. de Veracruz 1976 

Nivel Municipal : Mtz. de la Torre 

Distrito de Temporal No. 4 

Naranja 

Superficie cultivada ha. 

Rendimiento medio Kgs./ha. 13,000 

Producción total de toneladas 117,000 

Precio medio rural Tons./Ps. 450 

Valor total de la producción en Ps. $ 52, 650, 000 
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Tenr.mcL.1 de 13 Tinrr<1 

La posesión de la tierra esto identificad3 en cuatro tiprn3 de tonr'..'....'. 

cia: pequeíla propiedad, ejidal, colonias agrícolas y terrenos federales 

en donde los primeros dedican el 64.7 por ciento de sus suelos para fi-

nes pecuarios y sólo el 33.9 por ciento a la agricultura, ol restante 

1.4 por ciento lo dedican a diversos usos como zonas urbanas, caminos, 

etc. Por el contrario, los ejidatarios disponen del 27.1 por ciento 

para la ganadería, 70.8 a la agricultura y 2.1 por ciento a otros usos -

( S.A.R.H., 1982 ). 

Lo anterior origina que las parcelas de los pequeños propietarios -

sean mayores que las parcelas de los ejidatarios, ya que la ganadería es 

una actividad que exige para su explotación una mayor superficie que la 

agrícola. 

No obstante existen ejidos que son dedicados exclusivamente para 

uso pecuario dadas las características de los suelos. En estos casos 

los ejidatarios se agrupan para trabajar colectivamente a base de crédi-

tos. 

Con respecto a la producción de cítricos ( naranja ) a nivel munici 

pal, los Cuadros No. 6 y 7 nos da una idea de la situación de propiedad 

de la tierra, en cuanto a su producci6n, n6mero de ejidatarios y hect6-

reas trabajadas para el año de 1976. 

¡.· .. 



C'.Jadro !Io. 7 

Distrito de Temporal No. 4 
í'1tz. de la Torre Ver. 

Hectáreas Ejidal 

Aspectos de Tenencia de la Tierra 

28,409 

Hectáreas de Labranze. ejidal 15, 624 

NGmero de ejidos 31 

r;úmero de ejidatarlos 2889 

Colonos 67 



En el cuadro No. 8 se observa la producci6n de cítricos en M'xico a 

nivel estatal, en donde Veracruz es el principal productor de estas fru--

tas, en seguida y en orden decreciente aparecen los demás estados produc-

tares, unicamente que su área de cultivo es más restringida. 

El rendimiento de los &rboles frutales ( cítricos ), en Mtz. de la -

Torre, Ver., es un promedio de 9 a 10 toneladas por ha. 

Cuadro No. 8 Superficie y producción de cítricos en México 

ESTADO MILES DE HECTAREAS PRODUCCION MILES DE TONS. 

Vera cruz 83.60 925.0 

Nuevo Le6n 38.25 456.0 

San Luis Potosí 25. 48 234 

Tamaulipas 14.20 249 

Yucatán 6.20 54 .• 1 

Sinaloa 3.40 37.D 

Sonora 2.50 27.5 

Colima 30.00 229.0 

Michoacán 14.26 123.8 

Guerrero 5.05 35.6 

Oaxaca 6.30 32.6 

Otros 2. 09 66.4 

T O T A L 226 .. 15 2,463.5 

FUENTE: f idefrut, 1982. 
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4. 4 Consurnn ~1,c1cinn;il v ComorcL1lizélción 

Consumo f'hJcion .. 1 l 

En M~xico no existen normas de calidad para la comercializaci6n de 

la naranja. 

Los citricultores venden directamente la fruta del ¿rbol; el precio 

se fija en base a una apreciación subjetiva de la calidad de la fruta 

( tamaño y grado de daño exterior ) y el comprador transporta a la fruta 

a los centros de consumo. 

Consumo actual de cítricos per-capita 

En el país el consumo de cítricos en 1977 fue de 33.2 Kg. conside-

rando la poblaci6n actual y su tasa de crecimiento; sería necesario 

aumentar el rendimiento nacional en un 16 por ciento en cinco años y 80 

por ciento en veinte años tan solo para conservar el consumo actual por 

individuo en el mercado nacional más la proporción de la producción ex-

portada e industrializada. Se considera esto posible aplicando una tec

nología derivada de la investigacióri de la fruta sin necesidad de incre 

mentar el ~rea de cultivo en los pr6ximos 10 aRos, cuidando de que no ocu 

rran desequilibrios tanto en el med~o ambiente, como entre la oferta y -

la demanda de los cítricos en el país ( Fidefrut, 1982 ). 
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Comercializaci6n 

Los productores no organizados ( que forman la mayoría ) venden sus 

productos a comerciantes y acaparadores que acuden directamente a la pa_E. 

cela del productor. En ocasiones los aca~aradores aseguran la compra -

del siguiente ciclo, mediante un anticipo de pago, y a precios muy infe

riores a los que prevalecen en el mercado. 

Las sociedades de productores de cítricos obtienen mayores ventajas 

ya que ellos buscan sus propios canales de comercialización mediante co~ 

tratos, ya sea entregando las cosechas a las procesadoras locales o di-

rectamente a los centros de consumo. 

Los precios generalmente estan determinados por el comprador y pre-

sentan grandes fluctuaciones. Actualmente estos productos atraviezan -

por serios problemas de mercado, ya que existe una aparente sobre produE 

ción que ha ocasionado la baja del precio hasta un nivel de incosteabili 

dad. Las causas han sido entre otras: 1) Cierre de ventas a países -

europeos y en otras ocasiones a E.E.U.U.; 2) Falta de apoyo y orienta--

ción al productor hacia otros mercados; 3) Infraestructura inadecuada P.§. 

ra ~l transporte de productos, y 4) Falta de plantas agroindustriales 

hasta el momento. ( S.A.R.H., 1982.°). 
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.. Exportación de Fruta Fresca 

Las exportaciones de naranjas de 1970- 1981 han mostrado una tenden 

cia a la baja, particularmente err 1980-198l(Cuadro No. 10,11 y 12) 

Los principales consumidores son E.E.U.U. y en menor escala Argent.!. 

na, desde 1976 practicamente se ha dejado de enviar fruta a los mercados 

de Canada, de la República Democrática Alemana y Holanda. ( Cuadro No 

9 ) 0 En la actualidad se ha empezado a promover la exportación de jugo 

de naranja concentrado hacia Australia ( Investigación Directa). 



Cuadro !;o. 9 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

Exportaciones de Naranja de Mexico 1970 - 1981 

Toneladas Metricas 

A roen tina Canadá R. D. A Holanda 

475 143 445 16 

285 600 14992 

704 1212 15986 

5785 1514 16143 

2780 510 18464 180 

1569 4002 53 

107 7393 301 

52 11220 376 

304 82 3232 256 

1128 62 

765 12 

480 21 

Ariuario Estadfstico del Comer·cio Exterior de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

E.E.U.U. Otros 

21636 

27055 1 

30134 45 

24148 248 

16328 4 

5203 1 

. 4866 

17407 2 

16616 147 

25336 22 

10354 25 

6621 

T O T A L 

26727 

42933 

48075 

48438 

38766 

10828 

12667 

35057 

20637 

26548 

11156 

7162 



(. '.Jddf'O f.Jo, 10 México: Producción y Distribuición de jugo de naranja 

concentrado congelado (JNCC) 1970-71 1979-80 ( z). 

. .-. no NARANJA PROCESADA PRODUCCION CONSUMO INTERNO 
PARA JUGO (X) 

19'70-71 95 B.O 3.6 

19'/l-72 90 7.6 3.6 

19í2-73 170 14.3 3.9 

1973-74 175 14.7 3.7 

1974-75 160 13.4 3.8 

1975-76 140 11.8 4.2 

1976-77 280 23.5 4.8 

1977-78 210 17.6 4.7 

1978-79 250 21.0 5.5 

1979-80 220 18.0 6.2 

(Z) Fuente U.s.m.A. Foriegn Agricultura Circular FAS-M-299 

(Y) Una tonelada métrica de jugo concentrado a 65° BRIX = 220.84 galones 

de JNCC 

:·-a Tonelada de Naranja = 84 Kg. de JNCC- a 65° Brinx 

EXPDRTACION 

1.8 

6.6 

10 .. 4 

11.2 

3.5 

8.5 

23.9 

12.9 

9.8 

8.9 



Cuadro rJo. 11 Comisión Nacional de Fruticultura 

S.A.R.H. 

Subdirección Comercial 

s~perficie, Producción, Exportaciones y Precios Promedio a nivel de Naranja 

SUP. HAS. 

.!. 'j ·; l 164051 

1072 155191 

1973 167230 

1974 160224 

1975 166529 

1976 160639 

1977* 164718 

1978** 168000 

Tasa de 

hcremer1 to 

!,nwal 

0.4% 

PRDD. TDNS, VOL. V~GS. 

1738201 42.933.188 

1614774 48.075.527 

1798048 48.437.740 

1410053 38.765.810 

1615144 10, 827 .845 

1787499 12.667.241 

1861650 35. 056. 649 

2400000 

4 .. 8% 

Notas * Cifras definitivas da la D.G.E.A. 

** Cifras preliminares de la D.G.E.A •. 

VALOR RURAL MAYORED 

48.278,249.0.49 0.73 

48. 688 .1680. 50 0.86 

57 .114. 4920. 54 o. 58 

56,059.3170.60 0.62 

15.373.6960.63 0.84 

17.088.4580.63 1.07 

48.363.3290,.80 1.43 

2.27 2.73 

28.4% 20. 7% 

MENUDEO 

l. 37 

1.24 

1. 33 

1.16 

2.19 

2.14 

3 .. 20 

3.87 

16. 0% 



C.:21dro rJo. 12 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

Exportaciones de Naranja México 1977-1981 

T O N E L A D A S 

48.363 

52.310 

4. 510 

1.930 

1.289 

692 

M I L E S DE D O L A R E S 

26.842 

69.400 

49149 

3.687 

12.272 

409 



Canales de Comercialización 

Los canales de comercialización utilizados varían de acuerdo al ti-

po de producto, así el jugo concentrado que en su mayor parte se destina 

al mercado externo ( Cuadro No. 13 ), se vende normalmente en far-

ma directa a las industrias que lo utilizan. 

El aceite esencial y los Terpenos* tambi~n se venden en forma direc 

ta. Los gajos refrigerados que en su totalidad se exportan, se distri-

buyen principalmente a trávez de comisionistas y se consumen en restau~ 

rantes, hospitales y escuelas ( E.N.A., 1974. ). 

En el siguiente cuadro se presentan los canales de distribuiciÓn 

utilizados por la mayoría de las plantas precesadoras de cítricos en el 

, 
pais .. 

Productos Canales % 

2ugo concentrada Ventas directas 100 % 

Gajos refrigeradas Ventas directas 100 % 

Comisionistas 80 % 

Aceite esencial Ventas directas 92 % 
M. Mayoristas 8 % 

Terpenos Ventas directas 100 % 

Terpenos*.- Hidrocarburos arom~ticas, valJtiles, de las cuales se han 
eliminodo los componentes. 



Cuadro No. 13 

Productos 

cáscara deshidratada 

Bases para la elaboración 
de refrescos. 

Jugo envasado para consumo 
directo. 

-. 

Canales % 

Venta directa 

Ventas directas 

Comisionistas 

M. Mayoristas 

Tiendas dB Auto
servicio. 

Misceláneas 

103 

100 % 

100 % 

l % 

2 % 

15 % 

79 % 

Como modelo, presentamos un cuestionario clave, elaborado específica-

mente para la Planta de Mtz. de la Torre, Ver. 

( Apendice 2 ), no se resolvió por problemas de remodelación ( Investiga--

ción Directa, -1984. ) • 



e p I T u L o 5 

FUNDAMENTOS ECOLOGICDS DE LA PRODUCCION DE CITRICDS· 

.· ; . 
. ·.>: 



Idea y objeto de la Ecología 

La Ecología, como base de la fruticultura establece las layes que 

rigen las interacciones entre los árboles y su ambiente natural. El 

efecto complejo que dicho ambiente produce en las plantas frutales difi-

cul ta la investigación de los aspectos ecológicos, porque muchos de sus -

elementos varían constantemente en igualdad de condiciones ambientales, y 

los árboles reaccionan de acuerdo con esta circunstancia. 

Es posible pues analizar los fenómenos principales, aunque no se de

be olvidar qua en la practica se presentan numerosas relaciones recípro-

cas. Además, algunos elenientos pueden ser hasta cierto punto substi tui-

dos por otros. Por ejemplo: bastan unas leves precipitaciones para que 

prospere el desarrollo de,los árboles, siempre que sus raíces alcancen el 

agua subterránea; el aumento de la radiación solar en la parte meridional 

de una plantación puede satisfacer la necesidad de calor en una región rn~ 

deradamente cálida; el alto grado de humedad del aira puede compensar el. 

deficiente abastecimiento de agua del terreno. 

Los factores ecológicos se clasifican según el efecto que producen - . 

en los ~rboles.frutales. Algunos como la temp•ratura y precipitaci6n.-

tienen un rango de acción limita do y cualquier incre~ento o disminución, 

por peque"ª que sea, causa trastornos en la~ plantas (Kramer et al 1981.) 

Otros como el viento, la humedad relativa del aire, la estructura y 

humedad del terreno toleran mayor escala de variación, ya que sus efectos 
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son menos notables. Por ~ltimo hay elementos indiferentes, como la pro-

si6n atmosf~rica, ya que hasta el presente no se ha manisfestado ninguria 

influencia de ella sobre el crecimiento de los frutales. 

La acción conjunta Óptima de los factores ecológicos puede determi-

nar el aprovechamiento de una plantación. 

Este motivo econ6mico obliga a tomar en cuenta las condiciones natu

rales del medio ambiente para una plantación, aunque esto se puede subsa-

nar haciendo un elevado gasto naterial y econ6mico. Por ello, es necesa 

rio conocer ampliame~te la influencia.que ejercen los factores ecológicos 

en la producci6n de la fruta ( Kramer et al 1982 ). 
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r n f l urmcin del r 1 i1TJ. 1 

Las desigualdados del relieve, los plantíos y la cubiert:::i vegetal 

abundante cont~ibuyen a la g~nesis y uariaci6n del clima local. Cuan tu 

m~s uniforme es una regi6n, tanto mayores ser~n las variaciones climato!(~ 

gicps. Por eso las zonas adec~adas al clima s6lo se puEd~n clasificcl~ -

de modo superficial. 

Es necesario levantar un plano cli~atológico para poder conocer la -

potencialidad frutícola de determinada localidad; a cuyo efecto se debe -

considerar el comportamiento de algunos f en6menos atmosf ~ricos que se pr~ 

sentan en el transcurso del año. Ejemplo: el clima influye sobre manera 

en el crecimiento de los árboles frutales, a diferencia de lo que ocurre 

en los cultivos anuales, los cuales se adaptan, hasta cierto punto a las 

variaciones de temperatura; los árboles frutales son plurianuales y, por 

consiguiente estan sometidos a la influencia de los elementos climatoló--

gicos. Las posibilidades de adaptación de un cultivo estan limitadas por 

el grado de influencia que ejercen algunos elementos climáticos como: 

Cantidad y Distribuicion de las precipitaciones. 
,·, 

Suma de temperaturas. 

Radiación solar. 

- · Movimiento de aire. 
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El valor anual de las precipi.L:icione:; y ~:,obre toúu ~;u distribuci{1n .1 

lo largo del aílo es más significativo que el de las temperaturas medios, -

ya que las que caen desnués del perlórJo vegetativo sirven de "humedad iti--

vernal" para los árboles cuando el terreno puede almacenar las, sin ombar1y1, 

tambi~n la cantidad media da precipitaciones en el transcurso vegetativo -

es importante. Las m~s intensas se presentan durante el verano, especial-

mente en los meses de Junio, Septiembre, Octubre y Noviembre. 

Las bajas precipitaciones se registran comunmente en Enero, febrero,-

Marzo y parte de Abril; facilitan la labranza de primavera cuando el terre 

no es ligero y tiene escasa capacidad de almacenamiento. 

El suelo retiene s6lo una parte de las lluvias de verano, a diferen--

cia de lo que sucede con las de invierno, que en gran parte son retenidas 

y evaporadas por el follaje. La pérdida de agua por evaporación en la su-

perf icis de las plantas y del terreno rebasa el 25 por ciento cuando la 

precipitación es inferior a los 5 mm. 



101) 

'.:ltHna de Ternpen1 t~ 

Desde hace tiempo est~ acreditada en la investigaci6n del cultivo -

de frutales la regla de la Suma de Temperaturas, ya que todos los proce-

sos f isiolÓgicos y funciones de las plantas se llevan a cabo dentro de 

ciertos límites de temperatura relativamente estrechos. En general la -

· d t · d l i t · i i · o 0 
e: oº ' vi a ac 1va e as p an as superiores se oca iza entre y / e, aun 

cuando estos límites varí~n mucho de una especie a otru. 

Toda la planta para completar su ciclo vegetativo debe acumular 

cierto nGmero de grados de temperatura, por lo que se han id~ado varios 

m~todos para llevar el control de la acumulación progresiva de grados a 

partir de la fase inicial. 

El m6todo m~s sencillo es el de Suma de Temperaturas medias diarias 

propuesto por Reamur, y consiste en sumar las temperaturas medias dia--

rias ( ºe ) ya sea entre dos fases* o durante todo el ciclo; sin embargo 

este método no ha dado los resultados esperados, debido posiblernenté a -

que los demás factores que intervienen en el desarrollo vegetal constitu 

' " yen una variable no considerada en este metodo. 

Las temperaturas bajo cero no se consideran en el mismo. Esta re--
. 

gla indica que cada proceso fenológico, como la floraci6n, la diferencia 

ción de las yemas florales, la maduración del fruto etc., dependen del 

resultado de cierta suma de temperaturas para cuy~ c~lculo se necesito -

un punto de partida y se elige a menudo el primero do [nero y otro dt . 

·. ,.: 

* Fase.;;.. La aparición, transformación o dtJnapáricitÍr1 · r!i.pida de los 
vegetales• 
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obtenido culcul:-mdo las varic.1cior1es n1ír1irnas do la suma de tornperaturas Y. 

afíadiondolo las que se han producido dr:~;de el comienzo del proceso hasb1 

el primero do En~ro en el promedia de varios aílos. 

la tomporutura basG debe ajustarse a la que activa el proceso fisio 

16gi6o de la planta, considerada entre 3° y 6° C ( Kramer, et ~l 

1982 ). 

Es conveniente conocer, además de los valores medios de temperatura 

de una zona frutíc.ola, las temperaturas máximas y mínimas, las oscilaci.e_ 

nes diurnas y anuales, etc., las cuales actGan marcadamente sobre las 

plantas constituyendo factores limitantes de la extensi6n geográfica de 

los cultivos. 

Etaeas Fenológicas 

Un fen6meno meteorológico puede ser benéfico o perjudicial seg6n se 

·presente en tal o cual época del ciclo vegetativo de un cultivo. Para -

conocer las características ecológicas de un vegetal es indispensable di 

vidir la vida de éste en sus '' etapas ".. Una etapa esta delimita da por 

dos .o m~s fases sucesivas. 

Si comparamos las áreas donde se siembran diferentes especies y sus 

rendimientos medios, veremos que cada cultivo prospera en regiones dife-

'/ si se realizan siembras experimen l·. 
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les de una especie durante todo el aílo, en una localidad sucede que las 

mejoras fechas de siernbra son las éldap ta das comumnen te por los agricul L~ 

res ya que el cultivo encuentra en tal ~poca la menor suma de adversida-

des rneteorol6gicas durante su desarrollo. Esto nos indica que el culL_l 

va redituable de una planta solamente es posible si durante su ciclo -

vegetativo encuentra condiciones favorables de temperatura, lluvia, etc. 

( Torres Ruíz E., 1983 ). 
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La radiación solar os factor decisivo en la fotosintesis y, por cor;-

siguiente, en la asirnilaci6n porque perrníto la elaboraci~n de substanci2~ 

org~nicas por las plantas verdes, que aprovechan tanto los rayos visibles 

como los infrarojos y ultravioletas. 

Mientras que los plastas absorben los rayos en la banda 700 , en la 
m 

de las u1travioletas se activa considerablemente la formación de la vita-

mina "C". 

El poder asimilativo depende tanto de la superficie foliar y de la -

intensidad y duración de la luz ( fotoperiÓdo ), así como el volumen re~ 

piratorio del árbol. Los intercambios de la respiración superan a los fo 

tosinteticos en la parte interna de una copa con follaje abundante en una 

plantación muy densa con el consiguiente perjuicio para la capacidad de -

rendimientQ del ~rbol. 

Una producción elevada exige el aprovechamiento adecuado de la ener-

gía solar y una utilización racional de la superficie y espacio de la 

plantaci6n de los ~rboles determinan el grado de aporvechamiento de dicha 

, 
energia. 

Una elevada tasa de absorción de la energía solar s6lo es aprovechu- · 

ble en 16s meses de Mayo a Septiembre, cuando empieza la diferenciaci6n -

de los primordios florales. 

De 8hÍ 1JL:8 ~;r profiera rer::oinendar lu ClT:ientnciÓn de las hiler<;is •··-·; 

a la E-lJ, aunque el vientD sople más fuerte en la primera ya que éste :v·.1 

da a enderes~r el ~rbol injertadci ( Investiqaci6n Direct~, 1984 ) 
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La absorción de la energía solar on la superficie del frutal es me--

nor cuanto mayor es el espacio de tr8bajo y la talla de los árboles, ce" 

la consiguiente disminuci6n de la superficie de rendimiento. 

relaciones se complican cuando disminuye la distancia entre las plantas y 

permanece invariable la anchura del pasillo de trabajo, es decir, cuando 

la superficie del árbol la proyecci6n de su copa y el volGnen de ~sta s~n 

más peque"os.aumenta el n~rnero de ~rboles en el mismo espacia. En la --

práctica es posible lograr la capacidad de rendimiento necesario con U~3 

distancia m!nina entre las plantas. Para ese fin será ca~veniente adop-

tar combinaciones de variedades y portainjertos que den lugar a un gasto 

soportable. Dentro de una plantació~ densa; se deben considerar las in-

fluencias ambientales y las medidas de cultivo restantes. Para que el. -

aprovechamiento de la luz solar de un rendimiento elevado, hay que procu-

rar que la densidad de la plantación sea estable y las hojas de los 
, . 
3I'00'"". 

les presenten un saldo positivo entre asimilaci6n y respiración. 

Los requerimientos energéticos varían de una especie a otra. 

En las condiciones geográficas de Martínez de la Torre la absorci6n 

de la energía solar es más favorabl~ por la mañana, desde la salida del 

sol hasta medio día y por la tarde desde las 15 hrs. , hasta la puest~ 

del sol. 

La orie~~~ci~n da 13s hileras debe h3cerse canfor~~ ~l mes en q~L 

hay vari·~· 
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criterior estimables: 

La orientación da el Índice de absorción más elevado en los meses de 

Mayo a Agosto y ofrece condiciones de radiación muy convenientes al periÓ 

do de maduración de la fruta, favoreciendo la coloración de ésta, partic~ 

larmente la de la parte del árbol que da al sur, y la formación de las -

substancias que le dan el sabor. 

En las condiciones geográficas de Martínez de la Torre el rendimien

to del árbol se antepone actualmente a la intensificación adicional del -

color del fruto. 

Movimiento del Aire 

La acción indirecta del viento es dif Ícil de especificar, porque 

puede quedar enmascarada por otros elementos climatológicos. 

Los vientos secos y persistentes no sólo disminuyen la humedad del 

aire, sino que secan el terreno y elevan la transpiración en la copa de 

los frutales. El viento aleja el anhÍdrico carbónico y reduce las tempe

raturas de la copa inmediata a la superficie del terreno. Los vientos 

moderados garantizan un enfriamiento conveniente cuando la radiación so-

lar es intensa.. El viento fuerte actúa eficazmente contra el ataque de -

los hongos, ya que seca la humedad de los árboles y hace que baje la tem

peratu~a después de una precipitación ( Kramer,. et al 1982). 

Ciértaa plantaciones rompevientos pueden proteger de los efectos ad 

versos del viento. 
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5.2 Características del Terreno 

Influencia del Terreno 

El terreno constituye el habitat y la fuente nutricional de los fru-

tales. Al elegirlo para una plantaci6n se habr~n de tomar en cuenta sus 

propiedades físicas, químicas y biol6gicas. 

Los ~rboles frutales suelen compararse con los de monte debido a su 

longevida~ya que necesitan un terreno adecuado para desarrollar su arn~-

plio sistema radical. 

No obstante;la explotaci6n frutícola intensiva presenta mayor simila 

ridad con cultivos agrícolas tambi~n intensivos en lo que respecta a la 

bondad del subsuelo, reserva de substancias nutritivas y al cultivo en -

si. ~l evaluar la amplitud específica de un terreno se deberán estimar 

sólo aquellas circunstancias que guarden relación con los elementos y fa_s 

tores ecológicos. La eficiencia de un terreno para frutales podrá ser -

tanto menor cuanto m~s favorable sean los dem~s elementos. 

Hay elementos del terreno que no admiten cálculos tan aproximados·ca 
. -

mo los datos clim~ticos cuantitativos. 

Aunque exista una relaci6n directa entre las condiciones del terreno 

y el rendimiento de los frutales, existen numerosas variables de car~cter 

geoeconómico que solo se pueden describir en términos cualitativos. 
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E.se"!sor del Terreno. - El espesor del terreno da el grado de desarro

llo del mismo, depende de la erosi6n y del proceso formativo. El Substra

to edáfico es muy importante en fruticultura, porque indica el espesor de 

las capas arijas* primordiales para la penetración de las raíces del árbol. 

Estructura del Terreno.- Las diversas formas estructurales caracteri 

zan el orden especial en que astan dispuestas las partes sólidas del suelo. 

Con el cultivo intensivo de frutales puede desarrollarse una estruct.!:! 

ra esponjosa debido a la actividad que los insectos y roedores despliegan 

debajo del mantillo. Un buen laboreo produce estructuras aterronadas en -

las calles de árboles. Las llantas de tractor originan estructuras apiso

nadas; el subsuelo de terrenos coherentes presenta generalmente una eotruc 

tura poliédrica, que a mayor profundidad toma prismática si cambia el cli

ma de suelo. 

La labranza mal hecha ocasiona una estructura grumosa, que el labreo 

ulterior y las ·lluvias transformarán en friable. 

Las operaciones de labranza tienen par objeto formar ag~egados espon

josos que estabilicen el agua. La estructura del terreno determina la con 

ducción del aire y el suministro de agua, e influye asÍmismo en el aporte 

de calas y en los diversos procesos químicos que se producen en él. 

Aire del Terreno.- El desarrollo del ~rbol neces!ta una cierta canti 

dad dol aire contenido en el suelo. Las c::ipas deficientes en aire limí tan 

el crecimiento de lns raíces. 

* Arijas.- Terreno de .cap.:l d~lgada. y fácil de c.ultivar. 
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la substitüci6n de la falta de aire con el agua de rocío en la zona -· 

de las raíces produce la muerte de éstas cuando el árbol se desarrolla mu

cho. 

Agua del Terreno.- El agua contenida en el suelo es concluyente para 

los árboles frutales desde el punto de vista de la apreciación ecológica ~ 

de un terreno. Si la saturación de agua es completa 12 capacidad hÍdrica 

del suelo arcilloso oscilar~ entre el 5 y el 15 por ciento, la del limoso 

entre el 10 y el 25 por ciento; y la del arenoso entre el 30 y 40 por cien 

to. La capacidad idónea es del 15 al 25 por ciento. 

Los factores del clima, suelo y la localidad influyen sobre la canti

dad de agua que necesitan las plantas. Las precipitaciones cutiren esa ne

cesidad en los lugares donde falta la subterránea. 

Esta casi no actúa en los árboles si se encuentra a 3 metros de pro-

fundidad; los favorece si se haya en terrenos pesados y puede subir hasta 

l metro en los ligeros. 

La$ capas arenosas tienen mayor capacidad para suministrar agua que -

la limosas y arcillosas. 

Propiedades Químicas.- La nutrición de los árboles dependen sobre t2 

do de las propiedades que son generalmente más suceptibles a la transforrnE_ 

ción que las físicas. 

Conviene recordar esta circunstancia al elegir el terreno para una 

plantación. 
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Contenido de Substancias Nutritivas.- El suelo pobre en substancias 

nutritivas se puede mejorar abonandolo antes de proceder a la plantación 

de frutales. La mayor parte de estas substancias es absorbida por las raí

ces en la capa superficial, que es donde se producen el transporte de aqué

llas y el abastecimiento de oumus y de cal. 

Las raíces absorben igualmente las substancias que se hayan en las ca

pas m&s profundas 7 cuando el terreno tiene poca densidad, y pueden alcanzar 

los minelares disueltos procedentes de la iluviación que se acumulan en di

. chas capas, y absorberlos fácilmente. 

Los terrenos intemperizados por la acción atmosférica y ricos en fel-

despatos, tienen un alto poder complementario y, por ende, son valiosos en 

fruticultura. En suelos tropicales existen una marcada tendencia hacia la 

acidificación del suelo. 

La reacci6n del suelo ( pH ) esta estrechamente ligada con la satura-

ción de las bases químicas ( Cuadra No. 14 ) 

Reacci6n del Suelo.- la eval~aci6n de la reacci6n del suelo al sumi-

nistro de cal debe hacerse, teniendo en cuenta la estructura del perfÍl del 

terreno a que pertenece. El suministro excesivo de cal a la tierra arenosa 

fija los elementos residuales y produce las "Clorosis calizas"*. La cal es 

valiosa en la tierra arcillosa, porque la esponja. 

* Clorosis caliza.- Care.ncia de cal, 
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Zona 6ptima del valor pH en los frutales segGn la clase de terreno. 

Clasa de Terreno Valor de [:!H en terreno En herbazal· 
labrado 

Arcilloso 6 .. 5 7.0 5.5 6.0 

Limoso 6,,0 6.5 5.5 6.0 

Loess 6 .. 0 6.5 5.5 6.0 

Arenoso - Limoso 5.5 6.0 5.0 5.5 

Arenoso s.o 5.5 

¡. 
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Proeiedades BiolÓQicas 

En el terreno, los organismos son necesarios para los procesos de --

descomposición y disgregaciones de las substancias; sin ellos no se prod~ 

- cir~ nung6n proceso de desintegraci6n. La actividad de la micraflora y -

microfauna transforma las substancias orgánicas en minerales y forma la -

materia h6mica; as!mismo condiciona la formaci6n del humus, el gra~o de -

fermentación y la estructura grumosa del suelo. 

La hojarasca de lon cítricos no alcam:a a formar una capa consistente, 

como la de los árboles de un bosque. 

La cobertura del suelo de una-plantación con materiales orgánicos 

( enterrados en verde ) remplaza a la húmica y activa la biota edáfica, -

formando una estructura grumosa y ayuda al desarrollo horizontal de las -

raíces. El cultivo de hierba y tr~bol cubrir~ la necesid~d de humus, si 

hay humedad y 6bono suficiente para ello. 

El abono con plantas leguminosas del aílo anterior sub~tituye princi-

palmenta al aporte hÚmico de nutrientes. 

Activada por este medioJ la vida en el suela transforma en mineral 

la hümina* que aun queda, y por ello, desciande el nivel del humus. El -

laboreo frecuente de la plantac'ión mantiene descubierto el suelo y hace -

que pierda humus ya que al actuar as! se activa las descompisici6n aere--

bia. El remedio consiste en estercolarlo !'ej]ularmente. El enriquecimie..c;., 

to en humus obtenido por mejora ~el suelo tiene asímismo importancia para 

los frutales. 

*'HÜrninu.- Subst;:mciás en la matarla hÚmicn.(carbohidr<1tas),· que-contionon> 
.residuos microbianos y vegetales parcialmentu de::;cpmpuestO.'>• 

'' ' ·'' 
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En general, las ra!ces de los árboles muertos también aportan subs-

tancias hGmicas al terreno, sin embargo, pueden producir depresi6n en los 

nuevos árboles que se planten si son de la misma especie que los anterio-

res. 

Influencia del Terreno 

El clima de una región tiene una estrecha relación con el conjunto -

de particularidades que presenta el terreno en su configuraci6n superfi--

cial. Cuanto más variados son los accidentes del relieve de una regi6n, 

tanto más cariado será su clima. Además el relieve condiciona la forma-

ción y las propiedades del suelo y ejerce así una influencia particular -

en el desarrollo de los árboles, influencia que permite las más veces com 

parar la bondad de un lúgar can la de otro, mejor que analizando el clima 

y las propiedades del terreno. 

Inclinación v orientación de la ladera 

El ángulo de inclinación del terreno es muy importantes en el culti

vo de cítricos desde los puntos de vista econ6mico y eco16gico ya que, 

cuanto mayor sea, tanto m~s dif Ícil ser~ el cultivo, ya que los aperos dci 

labranza actuales no permiten labrar y cuidar los ~rboles en pendiente~ -
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mayores al 12 por ciento. La plantación de frutales a lo largo de fran 

Jas curvilíneas y paralelas ( plantación en surcos de contorno ) obligan a 

labrar la tierra en su misma direcci6n para contrarestar la erosi6n. 

La erosión del suelo es otra de las dificultades que presenta el cul

tivo de frutales en las laderas, pues se corre el peligro de que la capa 

fina de tierra del suelo labrado sea arrastrado. Se puede impedir par--

cialmente cultivando a un mismo tiempo trébol forrajero. 

Los ~rboles soportan mal los cultivos de herb~ceas entre hileras cuan 

do el suelo de la ladera es árido. El problema se puede subsanar labran-

do sólo la parte opuesta a la pendiente, es decir formando bancales. La 

inclinación tambi~n modifica el efecto de los factores climatológicos. 

A medida que aumenta, aumentan el drenaje del agua do precipitación, 

escurrentías, la radiación solar y el desecamiento del terreno. las zonas 

cálidas formadas por la circulación del aire en el valle son valiosas para 

el cultivo de frutales, pues estos no sufren las consecuencias de las hela 

. das en el centro de la pendiente como sucede en Márt!nez de la Torre. La 

situación geográfica del lugar influye mucho en las particularidades clirn~ 

tologicas de una pendiente. La radiación solar es menor en las pendien--, 

tes situadas al norte y aumenta al pasar a las de poniente y oriente y a 

las meridionales. Por tanto, var!a segGn la latitud, .la estación del a0o 

( declinaci6n del sol ), la altura del sol ( hora del día ) y la pendion~a. 
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El sentido do &sta influye así mismo en las precipitaciones, particular-

mente cuando la elevación es considerable. Así los nublados y precipi-

taciones abundan m~s en los lugares oriontados hacia las corrientes de -

aire en las montañas ( barlovento ) 1 que los orientados en sentido opue~ 

to ( sotavento ). Por esta raz6n, las plantaciones se deben ceMir siem

pre al relieve del terreno. 

Dirección del Viento 

En toda zona de cultivo pueden producirse diferencias por causas de 

los edificios, desniveles, alamedas y otros obst~culos que lo rodean. 

Aparte de la radiación solar, el aire es un elemento en el clima de un -

lugar. los lugares abiertos son generalmente desfavorables a las plant~ 

ciones de frutales, porque estan sometidos a la libre acción de los vien 

tos y pueden da"arlas, aunque es ~stos lugares hay menos peligro de que 

prosperen las enfermedades y las parásitos. 

·Los lugares cerrados tienen características totalmente opuestas a -

los anteriores; resultan tanto m's desfavorables para los frutales cuan

to menor sea la superficie abarcada y más altas las elevaciones corres-

pondientes. En los lugares cerrados, los parásitos y las enfermedades -

encuentran frecuentemente condiciones 6ptimas de desarrollo { Kramer 1 

et al 1982 ). 

··~ 
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El sentido de ~sta influye as! mismo en las precipitaciones, particular-

mente cuando la elevación es considerable. Así los nublados y precipi-

taciones abundan m~s en los lugares orientados hacia las corriontes de -

aire en las montañas ( barlovento ), que los orientados en sentido opue~ 

to ( sotavento ). Por esta raz6n, las plantaciones se deben ce~ir siem

pre al relieve del terreno. 

Dirección del Viento 

En toda zona de cultivo pueden producirse diferencias por causas de 

los edificios, desniveles, alamedas y otros obstáculos que lo rodean. 

Aparte de la radiación solar, el aire es un elemento en el clima de un 

lugar. Los lugares abiertos son generalmente desfavorables a las plant~ 

clones de frutales, porque estan sometidos a la libre acción de los vien 

tos y pueden dañarlas, aunque es éstos lugares hay menos peligro de que 

prosperen las enfermedades y los parásitos. 

· ·Los lugares cerrados tienen características totalmente opuestas a -

los ~nteriores; resultan tanto m~s desfavorables para los frutales cuan

to menor sea la superficie abarcada y más altas las elevaciones corres-

pendientes. En los lugares cerrados, los par~sitos y las enfermedades -

encuentran frecuentemente condiciones óptimas de desarrollo ( Kramert 

ét al 1982 ). 
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~i el lugar es cerrado. , es conveniente que exista una protecci6n -

parcial contra los vientos del poniente. Cuanto más riguroso sea el cli 

ma, tanto m~s conveniente ser~ protegerlo hacia el Norte y Oriente. En 

los lugares protegidos reinan condiciones microclimáticas favorables para 

la fruticultura. Por asa raz6n, al planificar la plantaci6n hay que.-

prestar especial atenci6n a la posibilidad de mejora del microclima, por 

ejemplo protegiéndola contra el viento. 

., 't, 
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Influencia de los Ecosistemas Naturales 

· Los ~rholes frutales están en constante interacci6n con su ambiente 

biotico. Se denomina Ecosistema Natural a la totalidad de los organis-

mas que habitan en una determinada regi6n y q1Je están rolacionados con -

los factores abi6ticos por medio de dependencias e interacciones mutuas. 

En el caso de los frutales, se ha investigado poco sobre ~stas mGl-

tiples relaciones, si bien algunos hechos importantes para la fruticultu 

ra han merecido un detallado estudio. 

Comunidad Veqetal 

Se entiende por tal, la influencia mutua de los ~rboles frutales en-

tre sí y con otras plantas de la misma especie; las raíces entran en com 

petencia, aunque por desgracia no esta todavía claro si se evita entre -

si o no las raíces de los árboles adyecentes. 

Cuanto mayor es la edad de un sistema radical es más evidente su se 

par~ci6n de las ra!ces de otros árboles de la misma especie •. La necesa- . 

. 1 * , , 1, ria a ogamia de muchos frutales hace que los organos aereos de os arbo 

les tengan relaciones mutuas. 

La influencia de los hongos sobre los árboles frutales constituye -

un amplio campo de investigación. Las m~ltiples relaciones entre los -

agentes patógenos y el frutal son de gran importancia para la resisten--

cía y la protección biológica de las plantaciones, en especial rnediant~ 

los trabajos de conservaci6n del ~rbol. 

. .~· . '. '. >·:_· ... _ ¡ : .' ._· .· . ' . ·.. . . 

rec.undacion ·cruzada, 
Jan d~ ot~~ .. ' ·.· . 

de unti planta por el po•"'." . · 



Comunidad Animal 

Se entiende por tal al conjunto de animales de la misma especie, 

qua se relacionan con los árboles frutales y con los dem~s organisnios 
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animales. En la práctica frutícola son , por lo general, competoncia -

de las medidad fitosanitarias. 

Al tiempo que impide el desarrollo de los animales daílinos para los 

árboles frutales, el fruticultor intenta favorecer y proteger aquellos -

otros enemigos y parásitos de los primeros, que se denominan Útiles. 

Alteraci6n de los Ecosistemas Naturales 

Existen varias zonas del Municipio cuyos elementos naturales han si 

do poco alterados, enco~tr5ndose que las causas principales son por un -

lado el uso irracional de los recursos y por otro el arrojo de contami-

nantes al medio ambiente ocasionando con ello degradaciones que en rnu--

chos casos son irreversibles. Esto influye de manera directa en los 

asentamientos humanos de la localidad ( S.A.H.D.P., 1979 ) • 

. J ·<, 
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Contaminaci6n ~mbiental 

Martínez de la Torre en forma p3ralela a su ~sarrollo econ6mico y. 

urbano, sufre serios problemas de contaminación ambiental, generados pr~ 

cisamente por la falta de previsi6n y control en cuanto al impacto ambi-

ental que su desarrollo ejerce sobre su medio. 

Gontarninación de Agua 

Da acuerdo a la clasificaci6n de cuencas hidrológicas hechas por la 

S.A.R.H., el río Nautla ( Bobos ), se clasifica por su nivel de altera--

ciÓq en una categoría de segundo orden, en base a la cantid3d de ccnta~i 

nantes fundamentalmente org~nicos que recibe a trav~s de las aguas resi-

duales de las industrias: Azucareras, de Celulosa, Papel y Alimenticias 

( S.A.H.O.P., 1979 ). 

Contaminación Atmosférica 

Es ocasionada por dos tipos de emisiones: En primer término y con-

sid~radas como las m's nocivas, se tienen las provenientes de los proce-

- sos industriales que emiten diversas contaminantes, muchos de alta taxi-

cidad, como gases, polvos y humos; por otro lado se tomar. en cuenta aqu~ 

llos donde intervienen procesos de combustión, corno la emisión de gas8s 

tóxicos que va a ocasionar daños en las poblaciones donde ocurre. 
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Contaminaci6n Ed6fica 

Esta ee ocasionada principalmente por plaguicidas y fertiliz3ntes -

aplicados en exceso en zonas agrícolas y frutícolas prioritariaso Aunado 

a este proceso existen tendencias al monocultivo lo que a largo plazo --

acarrear~ problemas en la fertilidad del suelo ( Investigaci6n directa -

1984 ). 

,· ,"'•' 

,,,:· 
, : .. ,·~ .· . 

'· .: 
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e o ne 1 u si o n·a s 

De acuerdo a las investigaciones llevadas a cabo en el Municipio de -

Mart!nez de la Torre, Ver., creemos conveniente mencionar y resaltar la im 

portancia de los factores limitantes, para que más acelante se les pueda -

dar posibles soluciones o alternativas de mejorar el manejo de tierras don 

de se lleva a cabo el cultivo de cítricos, tomando en cuenta su interac-~ 

ción son su medio ambiente y los efectos del mismo en la economía agrícola 

de la región. En el presente estudio, encontramos como básicos los sigui

entes factores: 

E d á f i e o s 

Textura.- La textura fina y gruesa que dificulta la labranza de l~s 

tierras y ocasiona una permeabilidad le~ta en el suelo. La textura gruesa 

que confiere al suelo baja capacidad de retención de humedad y nutrientes. 

~spesor edáfico.- El espesor del suelo y el relieve muy ondulado, el 

cual impide el empleo de maquinaria agrícola, excepto en zonas planas. 

Porcentaje de pedreaosi~.- La pedregosidad en el porfil, el cual 

dificulta la mecanizaci6n de este cultivo ( naranjo ), y el propio desarro 

llo radicular del m!smo. 

Erosión.- La suceptibilidad es moderada debido a las inadecuadas téc 

nicas de cultivo con rendimientos bajos. 

Fertilidad.- La agricultura por ser la actividad predominante en ln 

. ,: ' . ,,~· 
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región, por lo tanto existen tendencias al monocultivo, lo que a largo pl~ 

zo va en detrimento de la fertilidad del suelo. 

HÍdricos 

, .. Drenaje Superficial.- Es muy lento por encontrarse en terrenos pla--

nos y sin pendientes. 

Profundidad del manto freático.- La profundidad es elevada, y en prE_ 

medio se encuentra a 120 cm., afectando el sistema radicular como el desa-

rrollo y producción de los cítricos. 

·Permeabilidad.- Es muy llnta debida a la baja capacidad de retención 

de humedad y nutrientes. 

Inundaciones.- Existen riesgos moderados por avenidas del río Nau--

tla ( Bobos ). 

e 1 i m á t i e o s 

En base al analisis del clima, concluimos que el clima es un factor -

determinante y muy favorable para la producción de cítricos. 

r .. é c n i e o s 

La falta de asistencia técnica en todo el minicipio es palpable. Se-

. gún los propios campesinos ( citricultores ), es necesario introducir ~~e-

vas técnicas agrícolas ( fruticultura ) , en cada una de las comunidades+ -

-... :· 
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relacionadas con fertilizantes e insecticidas adecuados a sus necesidades. 

Adem~s en lo referente al uso y conservación de los suelos para un mejor 

manejo en el cultivo de cítricos, no existe la asesoría. 

Cr~ditos.- Resultan insuficientes para solventar las necesidades de 

producción de este cultivo, l"'as deficiencias de manejo se deben en parte a 

la incapacidad de pago. Las tasas de interés varían según el cultivo, en 

el caso de los cítricos esta oscila e~tre el 12 y 14 por ciento. 

Organización.- . . , La organizacion de productores como otros factores ha 

sido muy descuidada y sólo en épocas recientes ha tenido mayor impulso, y 

de hecho siguen existiendo vicios polf ticos como el cacicazgo a diversos -

niveles, coyotaje, manipulaci6n etc. 

Esta labor aunque difícil es indudablemente de influencia decisiva en 

el manejo de los recursos naturales y su conservación. 

El número de plantas procesadores de cítricos es insuficiente para 

aprovechar al máximo la productividad de la región. 

Educación.- La educación en el sentido más amplio de la palabra, qu~ 

da enmarcada y limitada por nuestro sistema político. 

~ '1 •. 
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Recomendaciones 

En este ensayo agrogeográfico realizado en la región de Martím-:;?. uu 

la Torre, Ver., creemos posible dar algunas alternativas prioritarias e -

inmediatas; como en lo concerniente al manejo de la citricultura y aque--

llos factores ( algunos ) que constituyen el me~o físico de la regi6n, 

que en sí son suceptibles de corregirse a mediano y largo plazo; de una 

manera adecuada y racionalmente, elevando la prcó..Jcción y. calidad del 

cultivo de la naranja, entre estos tenemos los siguientes: 

Drenaje superficial.- Por medio de drenes 2 cielo abierto y canales 

de desagua. 

Inundaciones.- Construyendo bordos de contensiór, y degrado de cau--

, 
ses y rios. 

Erosión actual.- Esta se puede mejorar regenerando la cubierta veg~ 

tal. 

Relieve.- Por medio de nivelación de tierras. 

Con respecto a la contaminación del suelo se recomienda: 

Control de plaguicidas y fertilizantes en cuanto a su datación y uso 

en las zonas frutícolas prioritarias. 

En relación a la contaminación del agua es recomendable: 

Control por medio de descargas de aguas residuales. 

En cuan to a la producción de árboles frutales (naranjo ) , no es nec.!:_ 

sario aumentar el área de cultivo, sino el rendimiento de Lfirbolos p;-~1: · ,,, 

•\'·' 
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tárea. 

Llevar a la práctica los aspectos ecológicos enunciados en el capÍt2:!, 

lo V, de acuerdo a las necesidades y disponibilidades de los recursos hu

manos y económicos con que pudiesen contar los citricultoros de la r.Agión. 

En relación al manejo y comercializaci6n de cítricos se recomienda: 

Aumentar el n~mero de plantas precesadoras de cítricos, tanto en la 

región corno en el Estado d8 Veracruz. 

Perfeccionamiento de la tecnologia, adecuada a la conservación .y ex

portación de cítricos h3cia el extranjero: nuevos mercados. 

Dar impulso a la educaéi6n e investigación científic~ de l~ fruti-

cultura en zonas trópicales y subtropicales, con metodologías más cohere~ 

tes con su medio ambiente; co~ta~do con personal capacitado que brinde al 

ternativas, soluciones satisfactorias y económicas. 
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Planta Procesadora de Cítricos Mtz. de la Torre, Ver. 

Cuestionario a informantes clave •. 

1.- Especificaciones del producto 

Concentrado 0 Brix Densidad Viscosidad Otros. 

Naranja 

Limón 

Tanjerina 

Piña 

Toronja 

2.- Puntos de control y condiciones de operaciones en el proceso. 

Temperatura Densidad Flujo Concentración Humedad etc. 

·Naranja 

Limén 

Tanjerina 

Piña 

Toronja 

3.- Condiciones de operación Equipo clave 

Material Capacidad efectiva en flujo 
o 

Temp. C entrada Ternp. ªe salida 

Extractores 

Evaporador 

Centrífugas 

Prensa 

Horno 

Etc .. 

. . 
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4.- Capacidad de la planta. 

Capacidad nominal 
Capacidad efectiva 

Eficiencia 

Turnos; Observaciones 

Ton/ha. 
Ton/ha. 

Días efectivos: Observaciones 
. ' 

Capacidad de Silos ( fruta ) ---- Equiv. días de producción 

Capacidad Almacenes ( fríos ) ---- Equiv. días de producción 

Deshidratación y manejo de cáscara ---- Sistema utilizado, candi 

clones de operación y capacidad. 

Producción de aceite, relación Tan. de fruta/Kg. de aceite ( den 

si dad ) • 

Relación producto de jugo concentrado/Ton. de fruti 

Personal que labora por etapas en la operación 

• S.- Mantenimiento. 

1.- Problemas/frecuencia 

2.- Personal normal - relaci6n de puestos existentes calificado. 

3.- Recursos 

4.- Refacciones 

5.- Calidad del servicio de proveedores de equipo 

.\· 

:-... \ 
., :'. . 

' 1•. 



~.- Tiempos de ciducidad. 

Observaciones 

1.- . Jugo natural 

2.- Concentrado 

3.- Cáscara húmeda 

4.- Cáscara seca 

5.- Fruta fresca 

7.- Recomendaciones. 

1.- Capacidad instalada - Tons. 

2.- Ton. de fruta/camión 

3.- Tie~po de descarga 

4.- Sistema de descarga 

8.- Suministro de fruta. 

Espesificaciones. 

Volumenes - Normas de temporada 

Volumen de producción en la zona 

Destíno de la producción en la zona 

9.- Precios. 

Condiciones de compra. 

Distrihuicion del producto. 

Clientes 

... :· 

Fruta fresca 

Industrialización 

J.46 
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Volumen es 

Precios 

Condiciones especiales 

10.- Crecimiento y fruto. 

Instalacl6n original 

Etapas de expansión 

Proyectos futuros 
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I 

11.- Espesificaciones. Materia prima ( Rendimiento ) % Peso fruta, -

jugo, aceite, cáscara y bagazo rango y % tamaños. 

'Naranja 

Limón 

Tanjerina 

Piña 

Toronja 

12~- Espesificaciones del jugo extraido 

0
Brix Densidad Viscosidad % Pulpa 

Naranja 

Limón 

Tanjerina 

Pifia 

Toronja 
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Foto No. 1 Arbol de naranjo amargo 
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Foto No. 2 Canales de riego para cítricos 
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Foto No. 3 Asociación de cítricos con cítricos 

Foto No. 4 Ramillete de limón iB~aduro 
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Foto No. 5 Arbal de naranjo en plena producción 

foto No. 6 l\.rbol de limón v frutos 
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FoLt.1 No. 7 Cultivo de cítricos en Marco Real 

Foto No. 8 Arbol de naranjo injertado ( cucho ) 
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Foto No. 9 Cami6M Transportista de cítricos 

Foto No. 10 Maquinaria agrícola para citricos 

'·•·., 



154 

f!.ibliografía Con~ultada 

Aguirre Viriega, J.J.M. Proyecto para la instalación de una planta proc~ 

saciara de cítricos. Tesis Profesional, ESIQUIE I.P.N., México 1979. 

Berdeja P. Raúl. Relación entre Nernátodos F i toparasitarios y el "Ama ch§_ 

miento" en Citrus sinensis, L. Osbeck. ·c.v., Valencia tardía en la 

regi6n de ~art!nez de la Torre, Ver. Tesis de Mestría, CONAFRUT -

S.A.R.H.? M~xico 1979. 

CONAFRUT. Comercialización de los Cítricos ( serie especial No. 38 ). -

5.Spp; ils, 23 cm., 1976. 

Ecoingenieria. Estudio de los impactos ambientales generados por los 

trabajos de explotación en los Estados de Veracruz y Tabasco, Méxi

co 1981. 

Enciclopedia de M~xica, Tomo VIII, Porr6a 1979. 

Estrada, G.M. Monografía del Municipio de Martínez de la Torre, Ver., 

1983. 

Fidefrut. Documentas Oficiales de la Institución, México, 1982/1983. 

Flores DÍaz A., et al. El Escenario Geogr~fico., primera edici6n, M~xi

co, SEP-INAH, 1974. 

Flores, F. A., et al. Prospectivas del desarrollo agroecon6mico del Es

tado de Veracruz, México, 116 pp; ils, 1977. 

González Sicilia, E. El cultivo de los Agrios, 3a. ed. España, Blume, -

814 pp, 1968. 



155 

Guía de Planeaci6n y Control de las Actividades Frut!colas, M~xico, C.F.E. 

259 pp, 1981. 

Jausoro, Raymundo. Cartilla geográfica del Estado de Veracruz, México, 

1884. 

Kramer, et al • Fruticultura. Tr. por Diorky, M~xico, CECSA, 276 pp, 1982. 

Martínez Febrer, J. Cultivo del Naranjo 2a. ed. Barcelona, Mundiprensa, -

284 pp, ils; 1969. 

Mata Beltrán, I. Problemas de fructificación en Mandarina. Xalapa, Ver., 

Centro Experimental Frutícala, 21 pp, 1976. 

Mendoza Alvarado, L. Generalidades de cultivo de cítricos. Xalapa, Ver., 

CEIF - CDNAfRUT, 1982. 

Ministerio de Agricultura. Diez temas sobre Agrios. Madrid, Publicacia-

nes de Capacitación Agraria, 171 pp, 1970. 

Dsche, J.J. Cultivo y Mejoramiento de plantas tropicales y subtropicales 

México, Limusa, vol. I, 828 pp, 1974. 

Raymond Ballot. Nueva tratado práctico de fruticultura. Barcelona, Blume 

535 pp, 1976. 

Rodríguez, G. R. Instructivo para la descripción de perfiles de suelos. -

29a. ed., M~xico S.A.R.H. Agrologia, 61 pp, ils, 1981. 

s.w. Buol, et al. Genesis y clasificaci6n do Suelos. M~xico, Trillas, 1981. 

S.A.H.D.P. Ecoplan del Estado de Veracruz, M~xico. 1979. 



156 

S.A,R.H. Dirección General de Grande Irrigación, Subdirección de GeohidrE_ 

logía y Zonas Aridas. Prospección geohidrolÓgica en la región de Mar 

tínez de la Torre, Ver., México 1981. 

S.A.R.H. Representaci6n en Xalapa, Ver., Delegación de Economía Agrícola, 

Infraestructura Agropecuaria ciclo 1974 - 1975, Martínez de la Torre, 

Ver. Distrito de Temporal No. 4, M6xico 1976. 

S.A.R.H. Subsecretaria de Planeación, Dirección General de Estudios. Estu 

dio Agrológico Semidetallado de Tecolutla-Nautla, Ver., Torno II, 

Anexos, México, 1982. 

S.A.R.H. Dirección General de Est~dios, Dirección de Agrología. Clasifica 

ciÓn de Capacidad de Uso de la Tierra. México, 422 pp, 1977. 

Servicio de Conservación de Suelos. Manual de Conservación de Suelos. Mé 

xico, Lirnusa, 322 pp, ils, 1957. 

Tanaka, T. Acclimation des Citrus hors. de leur pays d' origine. Rev. 

Bot app. Etd' Agrio Trap, 1933. 

T'cnicas y Producciones Agrícolas en los Agrios. Madrid, Blume, 1970. 

Torres Ru!z, E. Agrorneteorologia la. ed., M~xico, Diana, 150 pp, ils~ 

1983. 

United States Deparment of Interior. Manual de clasificación de tierras -

con fines de riego Tr. por J. Estrada, Caracas Ven. , sp., 1983. 

fAClfAI IE flLIWli r lEJld 
éOLEGIO OE EiOGiAFJA 


	Portada
	Contenido
	Introducción
	Capítulo 1. Marco Geográfico
	Capítulo 2. Aspectos Agroecológicos del Naranjo
	Capítulo 3. Enfermedades y Plagas
	Capítulo 4. Manejo y Comercialización de los Cítricos
	Capítulo 5. Fundamentos Ecológicos de la Producción de Cítricos 
	Capítulo 6. Conclusiones y Recomendaciones
	Bibliografía Consultada



