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INTRODUCC ION 

La presente investigaci6n for~a parte de un proyecto más 
amplio, denominado "Estudios geográficos del estado de Nuevo 
Le6n", que se ha venido desarrollando hace unos años en el Ins
tituto de Geografía de la UNMI. Es el resultado de un año de 
trabajo continuo, no s6lo con el fin de obtener un título prof~ 
sional, sino con la plena convicci6n de que es uno de los prim~ 

ros pasos hacia nuestra madurez profesional. Aún concientes de 
sus limitaciones, esperamos que este trabajo logre ser un apor
te, desde el punto de vista geográfico, a las investigaciones 
agrícolas en MGxico. 

El estudio de la zona se enmarca dentro de la problemát! 

ca agrícola nacional, que ha sido el resultado del proceso de 
tlesar~ollo hist6rico que caracteriza a la sociedad mexicana en 

su conjunto. Este proceso ha favorecido un desarrollo desigual 
de la agdcul tura en las diferentes regiones del país, dando lu
gar a la coexistencia de áreas agrícolas capitalizadas y áreas 

atrasadas y raquíticas, que adquieren características particula

res de acuerdo a los recursos naturales disponibles, a la dinám! 

ca social y las formas de articulaci6n con el capitalismo. 

Las particularidades que adquieren las diferentes formas 

de producci6n agrícola, en espacios geográficamente diferencia
dos, hace muy complejo el panorama agrícola a nivel nacional. 
Esta situaci6n nos ha Hevado a circunscribirnos al análisis 

geográfico-econ6mico de un tipo particular de agricultura en una 
zona específica: la agricultura comercial en la zona citrícola 

de Nuevo Le6n. 

Este es el primer estudio de geografía agrícola de la 

zona, y trata de abordar dicha pr~blernática desde un punto de 

vista integral, tomando en cuenta las características que 
adquiere este tipo particular de agricultura en un espacio 

, .. :_,·. 
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geográfico, social y econ6micamente diferenciado. 

El universo espacial de estudio se localiza al sureste 
del estado de Nuevo Le6n, y abarca los municipios de Nonternor! 
los, General Terán, Linares, Cadereyta de Jiménez, Allende y 
Hualahuises; todos éllos con características naturales favora
bles para la producci6n de cítricos de la mejor calidad. Su 
importancia, a nivel nacional, radica en la producci6n de nara~ 
ja, mandarina y toronja, con un promedio de 450 toneladas anua
les, que colocan a Nuevo Le6n como el segundo estado productor 
de cítricos, después de Veracruz. 

El cultivo de cítricos se introdujo a princ1p1os de si
glo, bajo el sistema de plantaci6n, sustituyendo a la caña de 
azúcar, que hasta entonces había sido el monocultivo de la zona 
de riego. La producci6n es impulsada en los años 40's por va
rias razones, destacándose entre otras las siguientes: las ca
racterísticas climáticas y edáficas de la zona, favorecen la o~ 
tenci6n de productos con calidad de exportaci6n; su situaci6n 
geográfica es estratégica, desde el punto de vista comercial, 
por su cercanía con Estados Unidos; en esos años, Israel y Espa
fia, principales abastecedores de cítricos a Estados Unidos, atra 
viezan por una crisis de producci6n y México surge como una me
jor opci6n para el merc~do estadounidense. 

Con el fin de abastecer el mercado de E.U., se estable
cen empacadoras, jugueras y gajeras, que vienen a transformar la 
organizaci6n productiva de la zona y afirman la posici6n de la 
burguesía agraria regional, De esta forma, la plantaci6n tradi
cional adquiere características más modernas con la rápida capi
talizaci6n de la grande y mediana propiedad, y con el estableci
miento de un sistema agroindustrial que consigue integrar verti
calmente la prriducci6n y la transformaci6n de cítricos. Este 
sistema agroindustrial está controlado por capital nacional y en 
ese sentido difiere profundamente de otras áreas agrícolas con
troladas por transnacionales. 
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Las características de monocultivo de la zona hacen que 
su organizaci6n productiva, la comercializaci6n, el empleo, los 
ingresos y, en fin, su economía toda, giren alrededor de la 
producci6n de cítricos. Esta situaci6n particular, permite que 
la zona sea muy vulnerable a la incidencia de fen6menos agrocli 
máticos negativos - principalmente las heladas y a la inestabi
lidad del mercado externo; de tal forma que una baja en la pro
ducci6n tiene graves repercusiones econ6micas y sociales en to
da la zona. 

El nivel de organizaci6n alcanzado por la agricultura 
comercial, ha producido serios desequilibrios sociales y econ6-
micos, y sus consecuencias se reflejan en la inequitativa distri 
buci6n social y territorial de los recursos naturales y econ6rni
cos, la explotaci6n de la fuerza de trabajo, los bajos ingresos, . 
el nivel de vida, etc. Este planteamiento nos lleva a conside
rar importante la realizaci6n de es~udios, en los que se ponga 
de manifiesto las ventajai y desventajas de la especializaci6n 
productiva, dentro del contexto agrícola d~ un país dependiente 
corno el nuestro. 

Para alcanz~r los objetivos de esta investigaci6n, nos 
hemos basado en los planteamientos de la ·geografía agrícola que, 
corno parte inherente de la concepci~n geográfico-econ6mica, es
tablece las rel~ciones entre la naturalezá y la sociedad en el 
marco de una actividad econ6rnica; en este caso, la agricultura 
comercial. La aplicaci6n de estos planteamientos, al universo 
espacial de estudio, tiene corno finalidad contribuir al conoci
miento integral de la forma de organizaci~n de la agricultura 
comercial, basada en el 'cultivo de cítricos; definir de qué for . . . -
ma se apropia el capital de. la tierra y del trabajo; y demos~ 
trar la inestabilidad de la agrícultura comercial respecto a 
las condiciones ambientales y de mercado. 

El proceso de investigaci~n 'tuvo como principal lirnitan
te el acceso a la inforrnaci~n,· ya ~ue los trabajos sobre la zona 
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son escasos y tiene un enfoque parcial. Esta limitante se su
per6 mediante el trabajo de campo, por medio de entrevistas a 
los productores, trabajadores y representantes de instituciones 
públicas, entre otros. Las estadísticas fueron una herramien
ta importante en el análisis de la tenencia de la tierra, el 
capital en la agricultura y la producci6n. Por Último, el ma
nejo e interpretaci6n de cartas temáticas 1:50 000 y 1:250 000, 
permitieron un análisis más completo del medio físico de la zo 
na citrícola. 

El contenido de la investigaci6n se organiz6 en cuatro 
capítulos: el primero conforma el marco te6rico-metodol6gico 
donde se plasman los fundamentos te6ricos que son la base del 
estudio. Destacan categorías geográficas y econ6micas, tales 
como el espacio geográfico y el proceso productivo, que en for-. 
ma conjunta permiten comprender la rnanifestaci6n espacial de la 
organizaci6n productiva de la agricultura comercial. Dentro de 
esta organizaci6n se hace indispensable el análisis de los fac
tores de la producci6n, tierra, trabajo y capital, que en forma 
particular matizan el ·espacio agrícola y por ende lo hacen dife
renciable. 

El segundo capítulo se refiere al análisis del medio fí
sico por componentes, como un primer nivel dentro de la disci
plina geográfica. En un segundo nivel se logra un análisis que 
explica la forma en que se interrelacionan los diferentes fact~ 
res físicos, para permitir o limitar las actividades econ6micas. ·-·. -·-·· -·- .. ~- .. 
La mayor aportaci6n de este capítulo consiste en la elaboraci6n 
de un mapa sin6ptico que constituye un modelo físico-espacial, 
que podría servir de base a estudios más profundos con fines de 
planeaci6n agropecuaria. En él se delimitan áreas de diferentes 
calidades y aptitudes para la agricultura y la ganadería, Se 
destaca, además, la importancia del .medio físico natural en la 
agricultura, desde el punto de vista agroclirnático. 

En el tercer capítulo se analizan los factores de la 

' .. ! 
·,. ';·1 ;.··· 
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producci6n: tierra, trabajo y capital. Se deja establecido que 

existen fuertes desequilibrios en la zona, en lo que se refiere 

a la irregular distribuci6n social y territorial de la propie

dad, así como la concentraci6n de capital y trabajo en ciertas 

áreas. El análisis permite observar con objetividad las disco! 

dancias sociales y espaciales que ha generado la agricultura co 

mercial. 

En el cuarto capítulo se incluye la producci6n, la pro

ductividad, la industrializaci6n y la comercializaci6n, es de

cir el. análisis del proceso de producci6n de cí trices, que den~ 

ta la organizaci6n específica de la agricultura de plantaci6n y 

su carácter comercial de exportaci6n. 

Por Último, se exponen las consideraciones finales, que 

giran alrededor de los capítulos anteriores, donde se destaca 

el carácter vertical de la producci6n citrícola y su dependen

cia en relaci6n a los factores ambientales y de mercado. 

!·•;.·,.'. ... ,· ... ! , ,. ~ ·~· J ,, ' > ' ·,, ' .•. . .. ,;_ .. , ,. ··' r 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1. Marco de referencia. 

El análisis de la problemática agrícola nacional ha sido 
objeto de estudio de distintas disciplinas, tales análisis se 
han realizado desde diversos puntos de vista dada la compleji
dad del problema agrario; sin embargo, en los Últimos decenios 
han proliferado los trabajo que tienen como objetivo fundamen
tal profundizar en los problemas estructurales del agro. Esta 
tendencia se justifica en virtud de la llamada crisis agrícola, 
que se ha agudizado en el país en las Últimas decádas. 

La crisis del sector agrícola "no solamente frena la acu 
mulaci6n de capital en el sector, sino también en el sector in-

' dustrial y en toda la economía del país, provocando la importa-
ci6n de alimentos básicos como son: maíz, trigo, productos lá~ 
teas etc., lo que repercute en la balanza comerci~l y en el ni
vel de precios de productos alimenticios"(!); además se refleja 
en la incapacidad del sector para retener mano de obra, lo que 
ocasiona elevadas tasas de desempleo, el abandono del campo y 
una baja producci6n destinada al consumo interno. No obstante, 
el considerar el estudio de la agricultura bajo esta 6ptica li
mita el análisis, ya que la crisis_ agrícola es s6lo una parte 
de la problemática de las actuales condiciones del campo, por 
lo que se requieren estudios más integrados que vislumbren la 
problemática agrícola en su conjunto en espacios geográficos y 
socioecon6micamente diferenciados, 

(1) Moya Astudillo, Marcela, "El sector agrícola mexicano" en 
Problemas del desarrollo No. 50. IIE. UNAM. Mayo-Julio,~ 
1982, pp. 89-llS. 
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El sector ¡1grícola es el ejemplo más claro del d~sarro

llo desigual <lcl país, manifestado en toda su estructura econ6 
mica como resultado del proceso hist6rico que caracteriza a to 

da formaci6n social. Desde el punto de vista geográfico la 
evidencia más general de la desigualdad en el medio rural mexi 

cano es la coexistencia de áreas agrícolas altamente modcrniz~ 
das y capitalizadas y otras atrasadas y raquíticas, presentán

dose así un proceso de polarizaci6n de la actividad econ6mica, 

de tal suerte que el espacio rural mexicano tiende a diferen

ciarse cada vez más en forma acelerada. 

La diferenciaci6n espacial de la agricultura en el cam

po mexicano, es producto de las modalidades que adquiere el 

proceso de acumulaci6n de capital para apropiarse de los recuE 
sos naturales y humanos disponibles, es decir, que se encuentra 

determinada por la forma específica en que las diferentes zonas 
agrícolas se insertan en la economía mexicana en su totalidad, 

es por esto que en los espacios agrícolas se observa una gran 
complejidad, que se caracteriza por diversas formas de produc

ci6n, cuya organizaci6n y desarrollo del proceso de trabajo 
agrícola varía de una regi6n a otra. 

Debido a la gran complejidad que presenta la agricultu

ra, es difícil caracterizar las diversas formas que presenta, 

por ello esta realidad se sintetiza en dos formas de producci6n: 

agricultura campesina o de subsistencia y agricultura capitali~ 

ta o empresarial. 

La primera proporciona al espacio características pecu

liares, como agricultura de temporal principalmente de frijol y 

maíz, atomizaci6n de la tenencia de la tierra, reducida mecani

zaci6n por hectáreas de labor, bajo nivel de cornercializaci6n 
del producto (2). Los agricultores perciben bajos salarios 

(2) Appendini, Kirsten y Almeida Salles, Vania. Agricultura capi
talista¡ agricultura campesina en N~xico. 1977. México. Cole 
gio de M xico, pag, 39. 
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debido a que el proceso productivo es desarrollado en unidades 
de tipo familiar y además carecen de capital para mejorar la 
unidad de producci6n (3). La segunda se desarrolla en las me
jores condiciones naturales, utiliza mano de obra asalariada y 
cuenta con recursos econ6micos que le permiten tecnificar y me
canizar la unidad productiva, obteniendo así elevados ingresos 
( 4). 

Lo importante de los dos tipos de agricultura menciona
dos es la funci6n que desempeñan en el sistema econ6mico domi
nante, cuyas leyes determinan que la acumulaci6n de capital en 

•los sectores más dinámicos como la industria y el comercio, se 
realice con base en el sector agrícola por medio del intercam
bio desigual de productos y de capital (5). 

. 
El mercado de productos y ~l mercado de trabajo son dos 

de los más importantes mecanismos que favorecen el proceso de 
acumulaci6~ de capital a trav~s de la transferencia de valor 
del sector campesino al capitalista. El primero se explica en 
funci6n de que la agricultura capitalista obtiene los productos 
en menor tiempo del socialmente necesario debido a la elevada 
tecnificaci6n, lo que posibilita altas tasas de ganancia; mien
tras que, en la agricultura campesina la prioridad es elevar el 
conjunto de recursos disponibles, ~~na riesgo de la mayor uti
lizaci6n de la fuerza de trabajo y baja productividad. Esto 
posibilita inferir, que los productos agrícolas del sector 

(3) Un ejemplo lo constituye la regi6n de los valles de Puebla
Tlaxcala, donde la pulverizaci6n de la tierra es alta y la 
producci6n es de subsistencia, 'condicionada fuertemente por 
los factores naturales. 

(4) El ejemplo más claro de este tipo de agricultura lo consti
tuye la regi6n geoecon6mica del NW, donde se desarrolla la 
agricultura capitalista más importante del país. 

(5) Moya Astudillo, ibid. 

', ' ! -~ . '~. ! • !.• ...... · ' .... ' . ;;~ .. _,, .,._ ,,;,,, ·" 
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campesino se venJcn por debajo de su valor en el mercado, pue~ 

to que el trabajo invertido para la obtenci6n de los productos 

es mínimamente retribuido. El segundo mecanismo se refiere a 

la articulaci6n <le campesinos de zonas agrícolas atrasadas a 

zonas agrícolas desarrolladas o bien a las zonas industriales 
mediante el trabajo migratorio, permitiendo emplear al sector 

capitalista una fuerza de trabajo ligada al sector campesino. 

"La importancia del mecanismo es evidente si se considera que 

no se trata de que el capitalista pague un salario diario e 

insuficiente, sino que lo hace Únicamente los días en que lo 

solicita y a las personas en la edad más productiva; así puede 

desentenderse del mantenimiento de esa fuerza de trabajo dura~ 

te largas temporadas y no se preocupa de los costos de repro

ducci6n social" (6). 

Ante el panorama que presenta la agricultura mexicana, 

es evidente que los problemas se agudizan y la estructura pro

ductiva del agro tiende a sufrir un cambio paulatirto hacia pro

ductos de exportaci6n alentado por la política oficial, lo que 

ha propiciado una especializaci6n productiva orientada al exte

rior (7). 

"El proceso de especializaci6n y los incentivos a la e! 

portaci6n, son el resultado de la penetraci6n del capitalismo y 

(6) G6mez Oliver, Luis. "Crisis agrícola o cr1s1s de los campe
sinos", en gevista de Comercio Exterior. Vol. 28 Núm. 6. 
Méx. Junio 1978. p. 720. 

(7) Es importante recalcar que el desarrollo de cultivos comer
ciales con fines de exportaci6n, no ha dado corno resultado 
una mejoría generalizada en el medio rural debido, entre 
otras cosas, a que la modernizaci6n de la agricultura acen
túa la dependencia, ya que el capital y los insumos para de 
sirrollar el proceso productivo provienen en su mayor parti 
del exterior y se canalizan a través del Estado, con el ob
jeto de satisfacer las demandas externas. 

~·. ;, '."' ,r i.' ·.-.•, ·., ~ •, • ' • 
.. ~·" •:. ''. ·~ '': ·.· 
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de una situaci6n en que las decisiones productivas obedecen a 
las señales del mercado" (8). Dicho proceso tiene repercusio
nes en el espacio, formándose regiones agrícolas puntuales ca
racterizadas por su orientaci6n al mercado interno y externo, 
su vinculaci6n a la industria local, el tipo de propiedad y la 
forma en que se lleva a cabo el trabajo agrícola. 

Lo anterior permite establecer las condicionantes prin
cipales del problema agrícola nacional, las cuales no tienen 
el mismo patr6n de comportamiento en forma territorial, pues 
obedecen a la acci6n de factores geográficos, econ6micos e his 
t6ricos que actúan de manera distinta. 

Tomando en cuenta que la agricultura mexicana se desa
rrolla en condiciones físico-geográficas muy heterogéneas, es . 
factible que los procesos de trabajo determinados por la orga-
nizaci6n social sean también distintos. Es por esto que, al 
hablar de agricultura en general se pierde de vista la dinámi
ca del proceso de producci6n agrícola y sus repercusiones so
cioecon6micas-espaciales. Por ello es necesario caracterizar 
la agricultura capitalista, quien a través de su proceso de 
trabajo genera cambios muy importantes en el espacio geográfico. 

La agricultura capitalista al apropiarse de los recursos 
naturales y humanos ayuda a reproducir las condiciones del sis
tema dominante, mediante el proceso de acumulaci6n de capital. 

La_~~q~~~a pr~v~nj~nt~ de la ~enta de los productos agrícolas 
comerciales, se concentra en manos de un r~ducido grupo de te
rratenientes, comerciantes o intermediarios, situaci6n que es 

(8) Barkin, David. "Desarrollo regional y reorganizaci6n cam
pesina", en Desarrollo agrario y la América Latina-Selec
ci6n Ne. 41~ .FCE. 1981. p 515. 
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apoyada por el estado mexicano mediante la política agrícola 

(9) cuyo objetlvo prioritario es elevar la producci6n media~ 
te la concentraci6n de recursos econ6micos y productivos en 

ciertas zonas, lo anterior favorece a los grandes empresarios 
quienes aprovechan los créditos y la infraestructura existen
te, reduciendo sus costos de producci6n y logrando una rápida 

comercializaci6n de los productos. Esta situ~ci6n ha conduci

do a que la agricultura capitalista se oriente hacia el merca
do interno'o externo, adquiriendo un carácter netamente comer~ 

cial, que determina que este tipo de agricultura se encuentre 
sometida a las condiciones de mercado, donde el aumento del con 
sumo estimula la producci6n o bien una disminuci6n del consumo 
puede ocasionar serios desequilibrios. 

La venta de productos comerciales al exterior se reali
za por debajo de su valor para poder competir en el mercado, lo 

que solamente se logra reduciendo al máximo los costos de pro

ducci6n. "La principal base de la reducci6n de los precios de 
producci6n es el costo de la mano de obra, se rebaja al máximo 

sustituyendo el trabajo de efectivos numersos por el trabajo m~ 

canizado o empleo de mano de obra muy mal pagada'' (10). Otra 

forma para reducir los costos de producci6n, es la simplifica

ci6n del cultivo y comercializaci6n, es decir la organizaci6n 

de una sola producci6n, un solo tipo de máquinas, una sola ca

dena de almacenamiento y comercializaci6n. 

~'La política agrÍ-cola se expresa como un conjunto de medidas 
econ6micas por parte del estado; inversi6n directa, financia 
miento, regulaci6n de mercados y precios, cargas y subsidios 
fiscales, investigaci6n divulgativa agrícola etc.; dirigidas 
a incrementar la producci6n agrícola. Agrupa los intereses 
concretos de grupos poderosos que propician el desarrollo del 
capitalismo en. su propio beneficio". Ver Moya Astudillo. ibid. 

(10) George, Pierre. Geografía Rural. edit. Ariel. 1980. 
:Barcelona . 

. "f.\···'',· 
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Una de las formas de agricultura comercial, es la llama
da agricultura de plantaci6n, cuyo objetivo fundamental es pro
ducir para el mercado internacional, de ahí que se especialice 
en un cultivo único formando verdaderos enclaves orientados al 
exterior. Se caracteriza por la apropiaci6n de grandes exten
siones de tierra, donde la fuerza de trabajo ocupada no es la 
de un campesino tradicional, sino la de un proletariado rural 
que trabaja por un salario. 

Otro aspecto importante del sistema de plantaci6n y que 
reafirma su especializaci6n es su carácter monop6lico, eviden
ciado por la presencia de complejos agroindustriales que eje!cen 
un control vertical de la producci6n (11); es decir, controlan 
desde la cosecha del producto hasta la comercializaci6n y trans
formaci6n del mismo, por ello el transporte es un factor clave 
en ~a plantaci6n, puesto que asegura el acceso del producto al 
mercado. 

"La especializaci6n las ha conducido a una patente con
centraci6n espacial de la actividad, que es resultado directo 
del sometimiento del entorno natural a la organizaci6n social 
de la producci6n11 (12), es decir, que el medio natural como ba
se territorial y como fuente abastecedora de recursos naturales 
ha sido sometida a las condicionantes socioecon6micas, situaci6n 
que se observa en las diferente~ formas de explotaci6n de los re 
cursos y que se traduce en una continua transformaci6n de espa
cio físico natural a espacio geográfico-social. 

(11) 

(12) 

La idea fundamental de la integraci6n vertical radica en la 
secuencia ininterrumpida de la línea de flujo productivo en 
tre el producto primario y el consumidor a través de un sii 
tema de relaciones y de contabilidad de todo el proceso pro 
ductivo y de la comercializaci6n final. -

Organizaci6n social de la producci6n, se refiere a la forma 
de tenencia de la tierra y los recursos naturales que ella 
contiene, así como a las diferentes relaciones de producci6n 
entre los grupos sociales. 
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El sistema de plantaci6n al igual que otros tipos de agr! 
cultura comercial se encuentra sometido a la racionalidad de la 
ganancia, de tal forma que el uso y manejo de tierra y agua se 
encuentran condicionados a la dinámica del capital, en donde la 
fertilidad del suelo se evalúa como sí fuera un recurso fijo, 
lo que trae consigo la degradaci6n de las aptitudes productivas 
de las tierras en que se practica, es entonces que la racionali
dad econ6mica del sistema entra en conflicto con la renovabili
dad y capacidad de los suelos, así como con el equilibrio de los 
sistemas ecol6gicos e hidrol6gicos. "La plantaci6n representa 
el capitalismo más inmisericorde tanto para la naturaleza como 
para el hombre. Esta es por demás una de las características 
de la economía de enclave" (13). 

Actualmente algunos cambios se han producido en la econo
mía de plantaci6n, como consecuencia de la desvalorizaci6n rela
tiva de la producci6n agrícola exportadora, conocida como "desv!_ 
lorizaci6n de los términos (de intercambio", es decir la relaci6n 
entre precios de productos manufacturados y precios de productos 
agrícolas se van haciendo cada vez más deteriorados para los se
gundos. En la agricultura de plantaci6n por su carácter comer
cial el precio de los productos son fijados por el mercado inte! 
nacional, por ello este tipo de agricultura se ve sometida a con 
tinuas fluctuaciones lo que repercute en su nivel de ganancia y 
cuestiona sus ventajas comparativas en el mercado externo. No 
obstante los grandes agri'cultores exportadores, se protegen de 
la exacci6n de valor aumentado la explotaci~n de la fuerza de 
trabajo. 

Otra situaci6n que atenta contra el nivel de ganancia, 

(1~) Bengoa, José. Plantaciones.y Agroexportaci6n. Un modelo te6 
rico. Desarrollo Agrario y ·1a. América Latina" No. 41 FCE.-
1981. MExico. 
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son los rendimientos decrecientes de la plantaci6n, debido fu~ 
damentalmente a la incidencia de factores ambientales como: se 
quías, heladas, plagas y enfermedades, lo que se traduce en 
rendimientos que tienden a la baja, por ello las cantidades ven 
dibles varian año con año y, frente a la mala venta el monocul
tivo carece de defensa lo que hace variar la posici6n de la pla~ 
taci6n en el mercado internacional. "Algunas personas hasta 
dirían que no solo está cambiando esta forma econ6mica, sino que 
se acaba. Nacida y crecida en la explotaci6n despiadad~ de los 
trabajadores y recursos tropicales, controlados por extranjeros 
esta economía se enfrenta a problemas muy serios" (14). 

1.2. Aspectos te6rico-metodol6gicos. 

El problema más difícil de abordar, es un intento de com 
prender y explicar una realidad concreta, es establecer los fun 
<lamentos te6rico-metodol6gicos que permitan conducir la investí 
gaci6n. 

Para el estudio de la agricultura comercial en la zona 
citrícola de Nuevo Le6n, se han tomado como apoyo planteamien
tos te6rico-metodol6gicos de la Geografía agrícola y conceptos 
te6ricos de la Economía política. 

La Geografía agrícola se ubica dentro del contexto gen~ 
ral de la geografía econ6mica que, "est~dia los aspectos econ~ 
micos en relaci6n con los factores del medio natural y social, 
y las causas de su formaci6n, su distribuci6n espacial y desa
rrollo en el tiempo, subrayando la diversidad de los fen6menos 

(14) Gregor F., Howard. Geografía Econ6mica ·~ Social. Edit. 
CECSA segunda impresi6n. 1969. pp. 39-3 8. 

·:'·. ¡; . ., 
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productivos regionales" (15). La geografía econ6mica pone de 
relieve la relaci6n naturaleza sociedad, estableciendo dos ni 
veles de conocimientos geográfico. Por un lado se tiene el 
estudio de la base físico-territorial, en la que se sustentan 
las actividades econ6micas, y por otro, el impacto que ha ca~ 

sado el desarrollo de la sociedad en el espacio geográfico. 
El manejo de los dos niveles de análisis, permite comprender 
y explicar la realidad, en funci6n de las diferentes interrel~ 
ciones que se establecen en un marco hist6rico, econ6mico y na 
tura l. 

La geografía econ6mica alcanza su nivel espacial más co~ 

creta en la regi6n, pues .en ella se capta de manera objetiva la 
estructura del espacio geográfico y la relaci6n naturaleza-so
ciedad. 

Una de las tantas formas de relaci6n naturaleza-sociedad 
' ' 

se encuentra en la··actividad agrícola, la cual puede estudiarse 
en unidades con diferente dimensi6n social-espacial: la parce
la, la unidad de producci6n, la regi6n o la naci6n. No obstan
te se considera que la regi6n es la unidad espacial mínima, en 
li ctial se puede analizar el ptoceso de producci6n agrícola, 
que constituye el principal objeto de estudio de la geografía 

agrícola. 

La geografía agrícola se encamina al estudio del proceso 
productivo, pero no solamente como proceso econ6mico, sino que 
define y explica la forma de organizaci6n de la actividad agrí
cola, tratando de conservar la visi6n integral y espacial de la 
geografía económica. 

De acuerdo a lo anterior, se establecen dos categorías 

(15) Bassols B., Angel. Geografía Econ6mica de México. Ed. Tri
llas. M~xico. 1980. 
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de análisis: el proceso productivo agrícola y el espacio geo
gráfico. 

"El proceso agrícola además de ser un proceso producti
vo, encierra a la vez, un proceso de car6cter sricial porque no 
es posible comprenderlo sin la participaci6n combinada de un 
grupo de hombres socialmente integrados" (16). 

Marco General del proceso Productivo 

Fuerzas productivas Producci6n relaciones s~ciales de producci6n 

(fuerz~0~~<-ajo \ . Propi¿d de • Pr~o de circu-
y direcci6n del Medios de los medios de laci6n de capital 
proceso) Producci6n producci6n y productos,inter-

ci6n. 

/ 

cambio y distribu-

Naturaleza o 
medio natural 
(objeto de 
trabajo) 

Tecnología 

/ "\ 
Técnicas instrumentos 

(medios de trabajo) 

Fuente: Revista de Geografía Agrícola. Núm. 4. Enero 1983. UACH. 
pag. 6. 

El esquema anterior muestra que el proceso de producci6n, 

(16) Muench Navarro, Pablo. "Producci6n agrícola regional y las 
bases conceptuales para su estudio" en Revista de Geografía 
Agrícola. UACH. No. 2, Enero de 1982. 

,·,.··,"· 
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la manera y los medios utilizados, para su realizaci6n, depende 

por una parte, de las características de los recursos naturales 

disponibles y por otra <lel desarrollo de las fuerzas producti
vas y de las relaciones sociales de producci6n. En el proceso 

agrícola se establece, entonces, una relaci6n dialéctica entre 
naturaleza y sociedad, que guarda nexos directos 
en una relaci6n de influencias mutuas, de acci6n 

las necesidades que plantea la propia producci6n 

e indirectos, 
, 

reciproca, con 

agrícola. 

El proceso agrícola solamente cobra existencia en su 
ámbito territorial, como base de su expresi6n concreta; así,"el 

medio natural no es más que un elemento en el establecimiento 

de un paisaje acondicionado" (17). Los miembros de la sociedad 
al actuar sobre él, de acuerdo a la capacidad técnica y conoci
miento, lo convierten en un espacio geográfico-social, producieE 

do cambios espaciales profundos, como la especializaci6n de áreas 

en ciertos cultivos, el establecimiento de zonas ganaderas. la 
localizaci6n de agroindustrias, entre otros ejemplos, que repre

sentarían cambios en el uso del suelo. Se nota, entonces, una 

doble funci6n del espacio: la primera como condici6n necesaria 

para el desarrollo ~e la producci6n, y la segunda, como efecto 

social de las relaciones que se dan en dicha producci6n. El pr~ 

ceso productivo agrícola se convierte en un proceso socio-espa
cial, donde la producci6n y la transformaci6n del espacio geo
gráfico son fen6menos necesariamente complementarios. 

1.2.1. Análisis te6rico de los factores de la producci6n 

agrícola. 

Para fines del presente estudio se consideran conceptos 

(17) Dollfus, Oliver. El esEacio geográfico. Ed. Oikos-tav. 
Barcelona, España. 197 . 
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derivados de la economía política, con el objeto de obtener una 
visi6n más concreta del proceso productivo agrícola y sus repeE 
cusiones sociocspaciales. 

Haciendo'una abstracci6n, que metodol6gicamente se· justi 
fica, el proceso productivo agrícola se encuentra determinado 
por tres factores econ6micos: tierra, trabajo y capital. Son 
elementos que al combinarse matizan de forma particular el pro
ceso de trabajo agrícola, haciendo posible la diferenciaci6n 
del espacio en funci6n de la organizaci6n que presenta la acti
vidad econ6mica. 

La importancia de los factores de la producci6n es ine
gable, por ello, en el presente inciso se realiza 'un análisis 
te6rico que permite vislumbrar de qué forma se apropia el cap! 
tal de la tierra y el trabajo, para llevar a cabo el proceso 
productivo agrícola, dando lugar a diferencias sociales y esp~ 
ciales. 

1.2.1.1. Tierra 

La tierra es simultáneamente factor y recurso natural 
de la producci6n, el primero engloba al segundo como condicio
nante más importante para la producci6n agrícola. No obstante 
la importancia que adquiere la tierra como medio de producci6n 
natural, es bastante más compleja que un mero soporte .físico, 
ya que el suelo junto con el agua y los organismos vivos que 
la componen constituyen uno de los medios de producci6n funda
mentales para la agricultura, y es en funci6n de sus propieda
des y su ubicaci6n geográfica, que aparecen ciertas técnicas 
productivas partJculares que distinguen a unos procesos produ~ 
tivos de otros dentro de una misma regi6n, es decir que la ti~ 
rra como recurso constituye el sustento natural sobre el que 
actúa el trabajo del hombre, es por ello que adquiere importancia 
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tanto su calidad como disponibilidad, sin embargo debido a las 
complejas relaciones de producci6n entre los hombres, la pro
piedad de la misma (tenencia de la tierra) supera las condici~ 
nes naturales, dando como resultado una diferenciaci6n del es
pacio agrícola, evidenciando a través de los diferentes usos 
del suelo. 

De la importancia que adquiere la tierra como medio de 
producci6n natural deviene, en renta de la tierra, como cate
goría básica que demuestra la especificidad del sector. No 
obstante se debe evitar la confusi6n de las diferentes formas 
de renta, las cuales corresponden a diversas fases de desarro 
llo del proceso de producci6n. 

Toda renta del suelo es producto de la plusvalía obte
nida dcil trabajo sobrante, para que haya trabajo sobrante la 
fertilidad del suelo marca un límite y el otro lo marca el de 
sarrollo de las fuerzas productivas. "La renta resulta en 
una primera versi6n, de las diferentes calidades naturales del 
suelo, es decir, de la diferente composici6n química del mismo, 
lo que posibilita que inversiones iguales de capital y de tra
bajo den resultados diferentes'' (18). De este planteamiento· 
se deriva la ley de repartici6n entre las diferentes categorías 
de suelos; entonces resulta la renta diferencial I y II. 

Renta diferencial I; es el excedente de la ganancia so
bre la ganancia media obtenida a consecuencia de la diferente 
productividad de los capitales invertidos en tierras desiguales 
por su fertilidad natural o por su localizaci6n geográfica res
pecto al mercatlo. 

(18) Capraro, Héctor M. La cuesti6n regional en la agricultura. 
Aproximaciones te6ricas a su estudio. Revista Geografía 
Agrícola Num. 3. Julio 1982. UACH. 
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Renta diferencial II; es el excedente de la ganancia por 
encima de la ganancia media obtenida en grandes extensiones de 
tierra y gracias a inversiones adicionales de capital relativa
mente más productivos (renta típica del capitalismo rural). 

La renta del suelo s6lo se desarrolla como renta en di
nero en base a la producci6n de mercancías, de lo cual se des
prende la renta de monopolio; formada al vender mercancías a 
precios superiores a su valor (ingreso adicional). Este tipo 
de renta se obtiene en tierras dedicadas a productos agrícolas 
comerciales y especulativos, "la renta de la tierra, consideran 
do así la forma más desarrollada de la distribuci6n, en la que, 
la propiedad territorial participa de los productos, supone a 
la gran propiedad como agente de la producci6n" (19). 

Los tipos de renta referidos, pueden inscribirse en dis 
tintas fases del proceso de acumulaci6n de capital y, a su vez, 
son representativas de las formas que asume la apropiaci6n_del 
espacio por la agricultura capitalista. Por ejemplo, en la re_!! 
ta diferencial I, al invertir capital en tierras de calidades 
distintas propicia la ampliaci6n de la frontera agrícola, es 
decir hay una apropiaci6n del espacio en forma extensiva, perm_! 
tiendo la reproducci6n ~el capital a medida que se incorporan 
más tierras a la producci6n. Ello es una de las formas como se 
expande el capitalismo en el campo. 

En el caso de la renta diferencial II, se trata de pro-
......... : ~\ ···.t·...,. 

fund'1,z¡¡r el modo de producci6n capitalista concentrando capital 
en ciertas zonas con las mejores condiciones ecogeográficas, 
aumentando la composici6n orgánica del capital. Todo lo ante
rior trae como consecuencia diferencias regionales o espaciales 
de una zona agrícola a otra. 

(19) Marx, Carlos. Contribuci6n a la crítica de la economía po
lítica. Quinto Sol. 1980. México. 
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1.2.1.2. Trabajo 

"El trabajo como categoda que resulta de la interacci6n 
entre el hombre y su entorno natural es el punto de partida pa
ra iniciar la realidad hist6rica, para conformar el espacio ge~ 
gráfico" (20). 

En la economía capitalista todos los productos creados 
por el trabajo social toman forma de mercancías cuyo destino es 
el mercado. Una de las características de la econ~mía capita
lista es que, el trabajo mismo se considera una mercancía. 
"La fuerza de trabajo es la única mercancía capaz de generar 
valor por el excedente de tr~bajo no pagado. La plusvalía es 
el rasgo particular de la explotaci6n capitalista" (21). 

Si bien es cierto que el proceso de producci6n agrícola 
_e~ un proceso de trabajo, que se da en condiciones ambientales, 
sociales y econ6micas determinadas. Son éstas Últimas las que 
or·gani zan el espacio geográfico;' ~en ese s_entido el fa~to~ eco-

. n6mico más importante es el desarrollo, dél tapÚa:i':i.smo en ei 
campo' cuya influencia tiende a reproducir a 'escala ,ampl_iado 
la existencia de relaciones de p_roducci6n subordin-adas. Estas 
relaciones s~lamente se p~~d~~-~~alizar en el medio rural a 
trav~s de la estructur~_agraria, permitiendo caracterizar un 
tipo determinado de producci6n dándole cierta especificidad a 
la dinámica social. Se concibe a la estructura agraria como 

(20) Enríquez H., Jorge. Desacumulaci6n de Capital y Subdesarro 
llo Regional. Enfoque te6rico acerca· de las desigualdades
regionales. Memoria del X Con reso Nacional de Geo rafía. 
Morelia, Mic . arzo. . pp 

(21) Harnecker, Marta. El Ca¡;>ital. Conceptos fundamentales, 
Edit. Siglo XXI. 13a edición. 1984. México. pp. 1-122. 
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"la estructura de las relaciones de producci6n y de poder ins
titucionalizadas entre individuos y grupos sociales para el 
control, uso de la tierra y distribuci6n de los productos" (22). 

Al interior de la estructura agraria se denota una di
versificaci6n y diferenciaci6n. La diversificaci6n se expresa 
en varias modalidades que bajo una misma forma de producci6n 
se da la apropiaci6n del excedente; la diferenciaci6n se refi~ 
re al proceso de estratificaci6n de los hombres y a su separa
ci6n progresiva en ricos y pobres hasta consolidarse en clases 
sociales antag6nicas, que tienen una expresi6n en el espacio 
agrícola y que le confieren una individualidad. 

El análisis de la estructura agraria permite establecer 
la manera c6mo el sector capitalista de la agritultura emplea 
una fuerza de trabajo contínua ligada al sector campesino, al 
cual no le paga completamente su mantenimiento, ya que s6lo la 
utiliza en ciertos periodos de tiempo de acuerdo con los ciclos 
agrícolas; desatendiéndose de esa fuerza de trabajo por largas 
temporadas: es así como se transfiere valor al sector agrícola 
capitalista; proceso que aumenta su poderío econ6mico y favore 
ce las condiciones de reproducci6n de la explotaci6n de la fuer 
za de trabajo en la agricultura, originando con ello una mayor 
polarizaci6n entre clases sociales, mismas que a su vez repro
ducen las condiciones del sistema econ6mico global. 

l. 2 .·L 3. Capital 

El capital es una relaci6n social de ~roducci6n entre 
la clase que posee los medios de producci6n y la clase traba
jadora. En este sentido es la categoría econ6mica principal 

(22) Barra, Lough. ¿Progreso para Quién? Desarrollo a~rario y 
la América Latina. Selec. Núm. 41. FC¡r:-i:9si. México. 
pp. 373-394. 
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del modo de pro<lucci6n capitalista, la cual existe y funciona 
en diversas formas de acuerdo con la rama econ6mica en donde 
se desarrolla. 

Dentro de la agricultura se distinguen dos elementos 
que permiten la subordinaci6n de la actividad agrícola al ca
pital: elementos territoriales y elementos econ6mico-sociales. 

El dominio del espacio geográfico es un elemento nece
sario para incrementar el capital; este dominio implica la e! 
pansi6n territorial y la concentraci6n cada vez mayor de capi 
tal y de trabajo en ciertas áreas. "Espacialmente la expan
si6n del capitalismo se caracteriza por la fijaci6n de unida
des de producci6n en funci6n de un cálculo d~ rentabilidad pri 
vado, que toma en cuenta la capacidad de apropiarse en forma 
mercantil de la fuerza de trabajo y dar salida a los productos 
en un mercado" (23); es decir que el capital impulsa el desa
rroll~ de espacios econ6micos, para favorecer el proceso de 
acumulaci6n de capital lo cual impone tendencialmente cambios 
en el espacio natural. 

En el caso de espacios agrícolas capitalistas, las in
versiones de capital se objetivan en obras materiales (presas, 
canales de irrigaci6n, vías de comunicaci6n, etc.) que le dan 
un valor econ6mico, y por ende lo hacen diferenciable. "El mo 
vimiento del capital provoca modificaciones en las distintas 
formas de producci6n teniendo repercusiones en el espacio, que 
a su vez es condici6n y resultado del desenvolvimiento del mis 
rno" (24). De lo anterior se deriva que la concentraci6n e 

(23) Lipietz, Alain. El Ca~ital y su espacio. Edit. Siglo XXI. 
1979. México. pp. 1-1 O. 

(24) Capraro, Héctor. La cuesti6n regional en agricultura. 
(Aproximaciones te6ricas a su estudio). Revista de Geo
grafía Agrícola. Núm. 3. Julio 1983. UACH. 
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incorporaci6n de capital en las mejores tierras agrícolas se 
basa en la tendencia general de la reproducci6n del capital, 
en el crecimiento del mercado, en la ampliaci6n de las redes 

.de transporte y sistemas de comercializaci6n. Todo ello pe! 
mite una mayor integraci6n de la agricultura capitalista na
cional al mercado internacional, lo cual hace aparecer regi~ 
nes agrícolas altamente especializadas. 

La categoría que permite observar la acci6n del capi
tal en la agricultura es mostrada en el siguiente esquema: 

Composici6n Orgánica del Capital 

capital con¿ ~posici6n/ ~al variable 
I técnica del \ 

1 capital \ 

conservaci~n del valor ¡ ~ creacitfi de valor 

masa de medios cantidad de 
,. de producci6n trabajadores para 

poner en marcha los 
medios de producci6n 

Fuente: Harnecker, Marta. El Capital. Conceptos fundamentales. 
p. 56. 

La composici6n orgánica del capital es la relaci6n so
cial entre el capital constante y variable; el primero existe 
~ajo la forma de medios de producci6n, el cual conserva su va
lor dentro del proceso de producci6n agrícola¡ el segundo son 
los salarios pagados por el trabajo, genera un valor más allá 
de su costo, el cual es la fuente de la plusvalía de la que se 
apropia el capitalista. 

De la composici6n orgánica del capital se deriva su 
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composici6n t6cnica, considerada como la relaci6n entre la masa 
o conjunto fle medios de producci6n y la fuerza de trabajo que 

pone en movimiento dichos medios. Es una relaci6n material don 
de se objetiva el capital invertido por el Estado o bien por el 
sector privado nacional o extranjero. 

La composici6n técnica del capital expresa el nivel de 
desarrollo alcanzado por la producci6n, por ello se dice que 
en los espacios agrícolas capitalizados mantienen una composi

ci6n orgánica del capital elevada, debido a que se invierte más 
en el mejoramiento y modernizaci6n de la planta productiva; y 
en la intensificaci6n del uso de los recursos naturales dispo

nibles, que en la compra de fuerza de trabajo, lo que se tra
duce en una profunda transformaci6n del espacio geográfico evi
denciada a través de los cambios drásticos en el uso del suelo, 

así como en el mayor movimiento de materias primas (flujos co
merciales), y mayor movilidad de fuerza de trabajo migrante. 

Después de definir te6ricamente la importancia de los 
factores de la producci6n (tierra, trabajo y capital) para el 

análisis del proceso productivo agrícola y como elementos ese~ 
ciales que determinan la diferenciaci6n espacial de la agricu! 
tura capitalista; es necesario destacar que el grado y la medi 

da en que los factores de la producci6n se combinan en zonas 

agrícolas desarrolladas, está determinado por el proceso de 

acumulaci6n de capital, teniendo como objetivo principal incr! 
mentar la productividad y la producci6n, para elevar la oferta 

de mercancías, estableciéndose de esta forma una rélaci6n ~a
cial de intercambio y circulaci6n de productos agrícolas hacia 
el mercado "el concepto que permite englobar el emplazamiento 
comercial, las relaciones de distribuci6n y los espacios de 

origen y destino de mercancías, es el mercado" (25). Dentro 

(25) Chías Becerril, José L. Análisis geoecon6mico del comercio 
en México. Serie Varia T.I. Núm. S. l. G. UN.AM. 1979. Méxi 
c o. pp . 3 - 1 O l. 
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del mercado se encuentra un mecanismo fundamental que es el co
mercio, el cual se encuentra ligado estrechamente al proceso de 
producci6n agrícola en su conjunto y forma parte imprescindible 
de él, pues mediante la distribuci6n física de los productos c~ 

merciales se establecen relaciones de una regi6n a otra o hacia 
el exterior. 

"El mercado capitalista está dominado por una ley de pr~ 
cios; tiene como efecto la desigual remuneraci6n del factor tra 
bajo, imponiendo la desigualdad ~n el intercambio, esto se ex
plica en funci6n de que el valor de una mercancía depende de 1a 
cantidad de trabajo socialmente necesario para producirla, al 
cual se le llama valor trabajo o valor intrínseco" (26). 

El precio de la mercancía se establece en el mercado y 
puede variar en funci6n de la oferta y la demanda. En el caso 
de la agricultura mexicana, los precios de los productos agrí
colas se fijan en funci6n de los costos de producci6n del sec
tor agrícola capitalizado, quien vende los productos por su va 

lor obteniendo ganancia, en cambio la economía campesina vende 
sus productos por debajo de su valor particular, de manera que 
ni siquiera recupera el dinero y el trabajo consumido. Esto 
conduce a deducir que la transferencia de valor de la economía 

campesina al sector comercial y agrícola capitalizado no tiene 
su origen en la formaci6n de los precios sino en el valor mismo 
del trabajo. 

"Sabemos que a nivel de las relaciones y las cantidades 
la contradicci6n social privada se resuelve por la ley del va
lor. Por ello a través del intercambio mercantil se efectúa 
la asignaci6n del trabajo social y la reasignaci6n del producto 

(26) G6mez Oliver, Luis. Crisis agrícola, cr1s1s de los campesi
nos. en Rev. de Comercio Exterior. Vol. 28. N6m. 6. México. 
Junio de 1978. p. 721. 
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a los diferentes productores privados" (27). Lo anterior sirve 
de base para decir que a través de la venta de los productos 
agrícolas el capital comercial entra en el reparto de la ganan

cia generada por el trabajo en la fase de la producci6n sin 

haber participado en ésta; por ello se concibe al comercio como 
mecanismo específico de atesoramiento que favorece la acumula

ci6n de capital. "La actividad gracias a la cual se constituye 
el tesoro consiste por su parte en retirar el dinero de la cir
culaci6n mediante la venta repetida y sin cesar. En efecto Úni 

camente en la esfera de la circulaci6n y bajo la forma de ateso 

ramiento se produce la acumulaci6n como tal" (28). En este sen 
tido no debe ignorarse la importancia de la extracci6n del exce 
dente por varios mecanismos, los cuales tienen una significancia 

diferente, según la estructura agrícola de que se trate, ya que 
son estos mecanismos los que le permiten al sector capitalista 

acumular más rápidamente el capital y aumentar su poderío econ~ 
mico, incrementando así su dominio sobre el espacio agrícola. 

Finalmente de acuerdo con los planteamientos vertidos, 

se pone de manifiesto la concepci6n te6rico-metodol6gica bajo 
la cual se analizará una realidad agrícola concreta, represent! 

da por la agricultura comercial de la zona citrícola de Nuevo 

Le6n. 

(27) Lipietz, Alain. ibid. 

(28) Amin, Samir. Categorías y leyes fundamentales del capitalis
mo. Edit. Nuestro Tiempo. 1973. México. pp. 1-92. 
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CAPITULO II 

MEDIO FISICO - GEOGRAFICO 

El conocimiento de las condiciones naturales cobra su 
mayor importancia, cuando son consideradas como base material 
de las actividades econ6micas; el medio en su expresi6n natu
ral, es el que proporciona la materia prima que la sociedad 
transforma en bienes materiales, adquiriendo desde ese momen
to un interés econ6mico que puede conducir a una buena o mala 
utilizaci6n de los mismos. Esta situaci6n se refleja parti
cularmente en la agricultura, ya que en ella inciden un con
junto de factores físicos que impulsan o limitan dicha activi
dad, tales como: el clima que determina la distribuci6n y can
tidad de lluvia a lo largo del año, así como eÍ régimen térmi
co; la profundidad y características de los suelos en íntima 
relaci6n con el material geol6gico y la topografía. La dispo
nibilidad de agua es otro elemento importante, con los adelan
tos tecnol6gicos y los recursos econ6micos el hombre ha podido 
modificar el medio natural para aprovechar las aguas superfi
ciales y los mantos freáticos y acuíferos. 

De acuerdo con lo anterior se plantea la necesidad de 
analizar el entorno físico-natural de la zona citrícola de Nue 
vo Le6n, con el objetivo de definir los elementos naturales 
que integran la zona y así obtener una panorama general de su 
influencia en la agricultura. 

2.1. Situaci6n Geográfica. 

Antes de iniciar el estudio de una zona, es necesario 
situar geográficamente el universo espacial de estudio; de 
ello depende el entendimiento de los factores físicos y bio16 
gicos que inciden sobre las actividades del hombre. 
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\ 
La zona citrícola se ubica al SE de la capital del est! 

do y abarca los municipios de Nontemorelos, General Terán, Li
nares, Hualahuises, Allende y Cadereyta de Jiménez. Tiene una 
extensi6n de 7 996.5 Km 2, que representa el 12.3% de la super
ficie total del estado (mapa 1). 

Corno espacio físico-geográfico la zona de estudio se en 
cuentra conformado por tres unidades morfogenéticas: la Sierra 
Madre Oriental y las planicies de piedernonte de la Llanura Co~ 
tera del Golfo Norte y una pequefia porci6n d~ la Gran Llanura 
Norteaméricana (mapa 2) .. 

En la porci6n occidental destaca un importante rasgo fl 
siográfico que corresponde a la subprovincia de la Gran Sierra 
Plegada. Corre en forma longitudinal con direcci6n NW-SE y se 
caracteriza por pendientes mayores de 25º. Aquí se originan 
la mayor parte de los ríos que irrigan la zona y debido al pr~ 
dominio de rocas calizas permeables constituye un área de re
carga de manto~ freáticos y acuíferos. 

Las planicies de piedemonte se extienden al centro y 
este de la zona y constituyen una gran área plana con caracte
rísticas morfol6gicas de lomeríos suaves con bajadas y llanu
ras de extensi6n considerable. Aquí se tiene la mayor concen
traci6n de recursos hidraúlicos y geohidrol6gicos, así como 
condiciones edáficas y'topográficas favorables para el desarro 
llo de actividades agropecuarias. 

Lo anterior demuestra que la localizaci6n de la zona ci 
trícola al sureste del estado es resultado directo de la exis
tencia de recursos naturales, que favorecen el desarrollo de 
una agricultura comercial de importancia regional y nacional. 
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2.2. Análisis del medio Físico-Natural 

2.2.1 Clima. 

Uno de los parámetros físicos que tienen gran influen
cia en la agricultura es el clima, ya que condiciona el cree~ 
miento y distribuci6n de los cultivos, así como la vegetaci6n 
natural en funci6n de las temperaturas y precipitaciones pre
valecientes. 

La zona citrícola comparte las características climáti 
cas predominantes en el estado de Nuevo Le6n, por ello prese~ 
ta un régimen de lluvias en verano, con fuerte oscilaci6n té! 
mica lo que ocasiona climas extremosos y muy extremosos. Por 
su latitu4, en verano predominan los vientos alisios del NE 
cargados de humedad y en invierno la invaden masas de aire p~ 
lar seco, las cuales producen las bajas temperaturas registr! 
das en la regi6n. 

Los factores y elementos que conforman las caracterís
ticas climáticas, determinan la existencia de climas semicáli 
dos y semisecos en la Llanura Costera del Golfo Norte, la cual 
recibe en verano la influencia de los vientos húmedos del Gol
fo y propicia en la zona de transici6n de la llanura y la sie
rra las mayores precipitaciones (800-1 000 mm). 

Los climas semisecos participan de las condiciones cli
máticas de la Gran Llanura Norteaméricana, caracterizándose 
por ser una zona de baja humedad y escasa precipitaci6n debido 
a los movimientos descendentes del aire en verano, que reducen 
considerablemente la formaci6n de nubes. 

Tomando en cuenta el sistema de clasificaci6n de 
Koeppen modificado por García, se tienen los siguientes tipos 
de climas (mapa 3). 
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Por otro lado el grado de daño ocasionado por las hela
das depende principalmente de la fase vegetativa en la que se 
encuentre el cultivo. Puede afectar flores, hojas, frutos e 
inclusive puede llegar a matar a la planta; podiendo ocasionar 
"pérdidas del 50% en la producci6n de un país, del 80% de una 
regi6n o del 100% al fruticultor" (29). 

2.2.2. Geología 

Otro elemento constitutivo del medio natural, es la ge~ 
logía, la cual muestra el origen y desarrollo de los materiales 
predominantes. Esto es muy importante para la agricu~tura, ya 
que al establecer la relaci6n clima geología se forma la porci6n 
mineral que constituye los suelos, participandó así de las ca
racterísticas físico-químicas del material de origen; así mismo, 
la geología en funci6n de su composici6n y textura, grado de 
fracturamiento y permeabilidad es indicador de aguas subterráneas. 

El origen geol6gico de la zona en estudio, se encuentra 
enmarcado en la historia geol6gica del NE de México, la cual da 
ta de la era Mesozoica y Cenozoica. La primera se caracteriza 
por la presencia de rocas sedimentarias como: pizarras, margas, 
calizas, caliza-arcillosa. Estás rocas se depositaron y evolu
cionaron sobri un basamento Paleozoico y Precámbrico, posterior 
mente en los inicios del Cenozoico se dan las primeras manifes
taciones de las deformaciones orogénicas, que dan lugar a la 
formaci6n de la Sierra Madre Oriental, iniciandose de esta mane 
ra la ~istoria continental del NE de México. 

A finales del Mesozoico y principios del Cenozoico ocu
rre la apertura del Golfo de M~xico, formandose en el NE un •ar 

(29) Reyna, Teresa. Características climático frutícolas.en 
Cuatitlán Edo. de México. Boletín Nó. 8. l. G. 1977. UNAM. 
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de poca profundidad, que durante el Eoceno y Oligoceno sufre un 
proceso de sedimentaci6n, propiciando que el mar se retirara 
hacia el Este. A fines del Mioceno y principios del Plioceno 
el mar somero se convierte en tierra firme, hasta formar lo 
que hoy se denomina Llanura Costera del Golfo Norte, la cual 
asciende suavem.ente hasta encontrarse con la sierra. 

De acuerdo con el origen geol6gico en la zona citríco
la predominan las rocas sedimentarias elásticas o detríticas 
y no elásticas (mapa 4). Las primeras se forman a partir de 
sedimentos,depositados mecánicamente, como lodo, arena y gra-. ~~ ... ~ .. 
va por la acci6n del intemperismo y la erosi6n; las segundas 
resultan de la precipitaci6n química en cuerpos de agua supe! 
ficiales, tanto de ambientes marinos corno continentales, den
tro de éllas se incluyen las rocas calizas. 

a) Era Mesozoica 

Las rocas más antiguas, se encuentran representadas por 
lutitas del Cretácico superior; son rocas de grano fino del t~ 
maño de la arcilla (menos de .005 mm), compuestas por minera
les de arcilla. Este tipo de material es el predominante, 
pues costituye el ~8.2% del área total, se encuentra arnpliame~ 
te distribuida en Montemorelos, Cadereyta de Jiménez, Allende 
y Linares. 

Otro tipo de roca cretácica son las calizas y se com
ponen principalmente por mineral de calcita. Constituyen el 
9.6% del área total, se encuentran muy fracturadas y afalladas 
y se localizan al W de la zona de estudio en forma de una 
franja coincidente con la orientaci6n NW-SE de la sierra; in
cluye los municipios de Allende, Montemorelos, Linares y 
Hualahuises. 
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b) Era Cenozoica 

El período Terciario, se encuentra representado lito16-
gicamente por una combinaci6n de lutitas y areniscas; éstas 
Últimas se caracterizan por ser rocas de grano medio (.05-2 
mm), constituidas por minerales de cuarzo y feldespato. 

La característica fundamental de la secuencia li to16·

gica de lutitas y areniscas, se basa en que pueden reconocerse 
dos épocas de depositaci6n; por un lado se tienen lutitas y 
areniscas del Eoceno, ocupando el 5.9% del área, localizadas 
al cent~o-este de General Ter6n; y por el otro se tienen luti 
tas y areniscas del Paleoceno, ocupando el 5.1% del área y se 
localizan al E de General Ter6n y NE de Linares. 

Otro tipo de roca terciaria es el conglomerado, se ca
racteriza por ser una roca detrítica de grano grueso (2-256 
mm), formada por partículas de diversos tamaños llamados can
tos rodados y guijarros; abarcan el 17.9% del área y se loca
lizan al sur de Linares, NW y centro-este de Montemorelos y 
sur de Cadereyta de Jiménez. 

Los dep6sitos más recientes datan.del período Cuatern! 
ria, representados por material aluvial suelto, procedente de 
rocas preexistentes, que han sido transportadas por corrientes 
superficiales. Este tipo de material es muy permeable y cons
tituye el 22.9% del área, incluye la porci6n centro-este de L! 
nares, E y W de General Terán, norte de Montemorelos y norte 
de Cadereyta. 

2.2.3. Edafología 

La interacci6n de los factores y elementos del medio n~ 
tura!, dan como resultado una serie de procesos físicos, dentro 
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de los que destacan los procesos de formaci6n de suelo. En 
dichos procesos el clima tiene una importancia fundamental, 
puesto que, a través de la temperatura y humedad actúa sobre 

el material parental o roca madre, propiciando la desintegr~ 
ci6n de las rocas transformándolas en minerales gruesos y 

finos. La acci6n química del agua y la actividad biol6gica 
completan los procesos de formaci6n de la capa superficial 
de la tierra, que es sostén de la vegetaci6n natural y recur 
so natural básico para la agricultura. 

Los factores bi6ticos y abi6ticos del medio ambiente al 
actuar sobre el suelo, generan pérdidas o ganancias de elemen
tos tales como materia orgánica, líquidos o gases. Estos pro
cesos inciden en la morfología y en las características físi
co-químicas de los suelop; de estás Óltimas depende la ferti
lidaµ de los mismos, así como su capacidad para desarrollar un 
buen cultivo, es decir que la producci6n agrícola depende de 
la disponibilidad de suelos capaces de desarrollar cultivos con 

buenos rendimientos. Por ello es de gran envergadura conocer 
las características principales de los tipos de suelo, así co
mo su distribuci6n geográfica para su mejor aprovechamiento. 

Antes de entrar de lleno a la caracterizaci6n de los ti
pos de suelos existentes en la zona citrícola, es necesario 
hacer referencia a la textura y estructura del suelo, ya que 
son dos parámetros físicos que tienen gran importancia para el 
desarrollo de la agricultura. 

La textura se refiere al contenido de partículas de di
ferente tamaño en el suelo, localizadas en los primeros 30 
cm del mismo. De acuerdo con DETENAL, se tienen tres tipos de 
textura 1,2 y 3. El No. 1 representa suelos de textura gruesa, 
que en la superficie son arenosos, lo que puede significar pr~ 
blemas de poca retenci6n de agua o nutrientes. El No. 2 se 
refiere a suelos de textura media, con un gran porcentaje de 
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limos, es la textura con menos problemas de drenaje, aereaci6n 
y fertilidad, el No. 3 son suelos arcillosos de textura fina, 
que tienen mal drenaje, poca porosidad, se inundan y tienen 
problemas de laboreo. 

La estructura se encuentra Íntimamente ligada a la tex
tura; se refiere a la forma y tamaño de las partículas del sue 
lo, así corno a su grado de cohesi6n y agregaci6n. De ello de
pende la mayor o menor porosidad del suelo lo que en un momento 
dado va a ser más importante para la agricultura, puesto que la 
estructura determina la proporci6n en que el agua y el aire pu! 
den penetrar en las diferentes capas del suelo, y el grado de 
retenci6n en los poros. 

De acuerdo con el sistema de clasificaci~n de suelos de 
la FAO/UNESCO (30) existen los siguientes tipos de suelos (ma~ 

pa 5). 

Regosol (R) 

Suelos que ocupan el 21.5% del área total, formados por 
material suelto, se caracterizan por no presentar horizontes 
diferenciados y a menudo se encuentran acompañados por aflora
mientos rocosos; la susceptibilidad a la erosi6n varía en fun-. . 

ci6n de la topografía. Fertilidad variable, por lo que el uso 
agrícola está condicionado a su profundidad y a la pedregosi
dad. 

(30) El sistema de clasificaci6n de este organismo, fue modifi
cado por DGGTN, conformando un sistema natural de clasifi
caci6n de suelos donde se toma en cuenta las característi
cas morfol6gicas, físicas y químicas de los suelos y los 
clasifica de acuerdo al grado de desarrollo de los mismos. 
Este tipo de clasificaci6n tiene un importante fundam~nto 
técnico-práctico para elaborar programas de acci6n. 
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Regosol calcáreo (Re) 

Subunidad que cubre el 96.2% del área de los regosoles; 

se caracterizan por ser suelos ricos en cal de textura media; 

es el subtipo más fértil de los regosoles, retienen bien el 

agua y los nutrientes. Los mejores suelos agrícolas de la zo

na se encuentran dentro de la subunidad. 

Se localizan en los municipios de Linares, Hualahuises, 

Montemorelos, Allende y Cadereyta de Jiménez, no se encuentra 

en estado puro, sino que se combinan con Fluvisol calcáreo, 

Vertisol cr6rnico, Xerosol 16vico, Luvisol cr6mico, Cambisol 

cálcico, Castañozem cálcico y litosol. De ahí que las posibi

lidades agrícolas de los Re aumentan o disminuyen en funci6n de 

las diferentes combinaciones de suelo. 

Regosol eutrico (Re) 

Este tipo de suelo constituye el 3.7% de los regosoles 

del área, tiene un desarrollo moderado, textura fina, carece de 

porosidad y aereaci6n; tiene problemas de apelmazamiento, dren~ 

je y labranza. Se localizan en el extremo W de Montemorelos, 

constituyendo una mínima parte con fertilidad de moderada a al

ta, se encuentran asociados con Litosol y Luvisol calcárico. 

Vertisoles (V) 

Suelos que cubren el 37.9% del área total, se caracte

rizan por la presencia de grietas profundas que aparecen en 

6pocas de s~quía, son suelos muy arcillosos, negros o grises. 

Tienen suceptibilidad a salinizarse y con frecuencia presentan 

problemas de inundaci6n y drenaje. Desde el punto de vista 

agrícola son fértiles, pero tienen algunos problemas para su 

labranza. 
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Vertisol cr6mico (Ve) 

Es un suelo de color pardo rojizo, formado a partir de 
rocas calizas, constituyen el 59.9% de los vertisoles del área. 
Se caracteriza por tener textura fina, con porosidad moderada 
y mal drenaje. Se encuentran ampliamente distribuidos en Gene
ral Terán, Hualahuises y Linares, con capacidad agrícola mode
rada. 

Vertisol pélico (Vp) 

Representan el 40.0% del área ocupada por los vertisoles, 

se reconoce por su color negro o gris obscuro, textura fina, po
ca porosidad y drenaje. regular. Se localiza e~ Cadereyta de J., 

Allende y Linares; su capacidad agrícola es buena. 

Las dos subunidades de vertisoles se asocian con erosol 
lúvico, Regosol calcárico, Regosol eútrico y Castañozem lúvico; 
predominan en un 60% en relaci6n a los otros suelos. 

Xerosoles (X) 

Suelos característicos de zonas áridas y semiáridas, en 
la zona cubren el 17.9% de la superficie total. Se caracteri
zan por tener una capa superficial de color claro, muy pobre 
en humus, debajo de ella puede haber un sustrato rico en arci
lla, a menudo presentan a cierta profundidad compactaciones de 

cal o caliche, algunas veces son salinos. Su utilizaci6n agrf 
cola se encuentra restringida a zonas con riego con altos ren
dimientos por su elevada fertilidad. 

Xerosol luvico (Xl) 

Constituye el 100% del área ocupada por los xerosoles, 
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son suelos que presentan un subsuelo con acumulaci6n de arcilla 

son de color rojizo o pardo claro, textura fina; se encuentra 
regularmente drenados, lo que les permite acumular más agua que 
las demás unidades de xerosoles. 

Se localiza en Montemorelos, General Terán y una pequeña 
porci6n al N de Cadereyta, donde se encuentran asociados con 
Vertisol pélico y cr6mico, Feozem calcárico, lo que aumenta la 

posibilidad de uso agrícola. 

Cambisoles (B) 

Son suelos jovenes y poco desarrollados, cubren el 1.7% 

del total del área, presentan acumulaci6n de arcilla o carbona 

to de calcio. Los rendimientos agrícolas varían en funci6n de 

la subunidad de cambisol de que se trate. 

Cambisol vértico (Bv) 

La subunidad se caracteriza por tener una capa en el su~ 
suelo de textura arcillosa, que se agrieta cuando está seca. 
Constituye el 7.3% de los cambisoles, presenta una textura me

dia, con rendimientos agrícolas de medios a altos. Se locali

za al este de Linares. 

Cambisol cálcico (Bk) 

Está subunidad constituye el 92.6% del total del área 
ocupada por lo~ cambisoles, son suelos calcáreos en todas sus 

capas o presentan caliche suelto a cierta profundidad; son p~ 
bres en materia orgánica, textura fina, drenaje regular. Con 

manejo ade~uado tienen rendimientos agrícolas altos. Se loca 
lizan en Montemorelos y General Terán asociados con Fluvisol 

calcárico y Regosol calcárico. 
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Litosol (L) 

Unidad de suelos, que no cuenta con subunidades, se ca
racterizan por tener una profundidad menor de 10 cm hasta la 
roca madre; la roca se encuentra aflorando por lo que su uso 
solamente es forestal. Se localiza al W de la zona de estu
dio y coincide con la sierra. Incluye los municipios de Lina
res, ~lontemorelos y Allende, donde tienen contacto con Rendzi
na, Regosol calcárico y Vertisol. 

Feozem (H) 

Está unidad de suelo ocupa el 1.8% del área total; se 
caracteriza por presentar una capa superficial :ica en materia 
orgánica y nutrientes. Tiene altos rendimientos agrícol~s 
cuando se localiza en terrenos planos; el uso 6ptimo para es
tos suelos depende del tipo de terreno y disponibilidad de 
agua. 

Feozem calcárico (He) 

Suelo que se caracteriza por tener cal en todos sus hor! 
zontes, constituye el 100% de los feozem; presenta una textura 
de media a fina, porosidad moderada y buen drenaje. Son los 
más fértiles y productivos en la agricultura y ganadería cuando 
son profundos y planos. Se localizan en General Terán y Cade

reyta de Jiménez, asociados a Vertisoles. 

Rendzina .CE) 

Suelos que cubren el 1.9% del área total, se caracteri
zan por poseer una capa superficial rica en humus, que descan

sa sobre roca caliza. Tienen textura fina por su alto conten! 
do de arcilla, y presenta rendimientos agrícolas bajos. Se 
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localizan al E <le General Terán y sur de Linares combinados con 
Litosol y Regosol calcárico. 

Luvisol (L) 

Unidad de suelos, que representa el 0.6% del área to
tal, se caracteriza por tener enriquecimiento de arcilla en el 
subsuelo¡ son de rojo o claros. El uso con fines agrícolas 
tiene rendimientos moderados, aunque en zonas tropicales pueden 
alcanzar rendimientos altos. 

Luvisol cr6mico (Le) 

La subunidad constituye el 100% del área ocupada por los 
luvisoles, son suelos de textura fina, con problemas de drenaje 
y fertilidad de moderada a alta. Se localizan en la porci6n 
sur de Linares asociados con Vertisol calcárico y Vertisol cr6-
mico. 

2.2.4. Hidrología 

La disponibilidad de agua en cantidad y calidad es uno 
de los factores más importantes en el desarrollo agrícola, en 
las diferentes regiones del país. Las formas de aprovechamie~ 
to adquieren mayor importancia, sobre todo en las áreas abier
tas al riego, ya que el costo para realizar y mantener las 
obras de captaci6n y distribuci6n del agua son cada vez más 
costosas. 

En el caso específico de la zona citrícola de Nuevo Le6n 
se aprovechan tanto los escurrimientos superficiales, a trav~s 
de derivaci6n directa y bombeo de corrientes, como los escurri
mientos subterráneos y mantos acuíferos a través del bombeo de 
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pozos profundos. De aquí que se hayan elaborado tres cartas en 
donde se indican las principales corrientes superficiales, los 
porcentajes de escurrimiento y la disponibilidad y calidad del 
agua subterránea. 

El agua que se precipita en alguna de sus formas, se di~ 
tribuye entre la infiltraci6n, evaporaci6n, transpiraci6n, al
macenamiento y escurrimiento superficial a través de arroyos y 
ríos; conformando el ciclo hidrol6gico cuando el agua regresa 
al mar o a otro dep6sito natural. 

El escurrimiento superficial ocurre cuando la intensidad 
de la lluvia supera a la infiltraci6n de agua en el terreno; 
cuando la infiltraci6n satura los almacenamientos subterráneos 
y sigue lloviendo, o bien, durante la temporadá seca del año, 
cuando el nivel del agua en los ríos desciende y va dejando li
bres los conductos subterráneos de salida a los veneros y los 
manantiales. 

La situaci6n geográfica, el régimen pluvial, las condi
ciones topográficas y geol6gicas, el tipo y espesor del suelo, 
la cobertura vegetal, el aprovechamiento natural o artificial 
y el consumo de agua, son algunos de los factores que regulan 
o influyen en el escurrimiento superficial e imprimen a cada 
cuenca de captaci6n condiciones hidrol6gicas especiales, que 
se traducen en el régimen característico de la corriente que 
las drena, que puede ser efímera, intermitente o perenne. 

En la zona de estudio los ríos son de escasa potencia
lidad, algunos perennes y otros erráticos e intermitentes; se 
caracterizan por ser sus avenidas en el mes de septiembre-gen~ 

ralrnente de origen cicl6nico- y con pequeños caudales de ~s

tiaj e en el mes de marzo, cuando se presentan los escurrimien
tos mínimos. El escurrimiento medio anual en los municipios 
que abarca la zona citrícola, es de 20 mm en la sierra y 
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aumenta paulatinamente hacia la planicie de piedemonte 
alcanzar 100 mm al SW del municipio de Linares. 

hasta 

El análisis del escurrimiento superficial se basa en dos 
cartas: una de escurrimientos superficiales (mapa 6) en donde 
se muestran los principales ríos, su disposici6n espacial y sus 
direcciones de drenaje; la otra de densidad de drenaje (mapa 7) 
en donde se distinguen diferentes unidades de escurrimiento, 
entendiéndose por éstas las áreas en que el escurrimiento tien
de a ser uniforme debido a sus características de permeabilidad, 
cubierta vegetal y de precipitaci6n media. Como resultado del 
análisis de estos factores, se obtiene un coeficiente de escu
rrimiento que representa el porcentaje de agua precipitada que 
drena superficialmente. 

Desde el punto de vista hidrol6gico la zona de estudio 
queda dividida por las cuencas del río San Juan que desemboca 
en el río Bravo y la del río Conchos, que deposita sus aguas 
en el Golf6 de México 

Cuenca del río San Juan. Se extiende al Norte de la 
zona, abarcando en su totalidad los municipios de Cadereyta, 
Allende, Montemorelos-exceptuando dos pequeñas porciones al 
Sur del municipio- y el centro y occidente de General Terán. 
El río principal es el San Juan, sin embargo son las aguas de 
los ríos Ramos, Garrapatas, Pil6n y Encadenado las que atravi~ 
san gran parte de estos municipios y una superficie importante 
de la zona citrícola. 

Todos estos ríos nacen en la Sierra Madre Oriental, 
que conforma una unidad de escurrimiento superficial del 5-10%, 
debido a que es una área de permeabilidad media en donde el fra~ 
tur.amiento de las calizas .y la presencia de bosque de encino, 
favorecen la infiltraci6n y reducen el escurrimiento. Cuando 
llegan a la planicie aumenta su escurrimiento, en un rango de 
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10-20% de la precipitaci6n total. Estos coeficientes se deben 
a la presencia de materiales de permeabilidad media y en donde 
la precipitaci6n supera los 800 mm, es el caso de Montemorelos 
y Allende, que conforman áreas de permeabilidad media básica
mente sobre lomeríos suaves; presentan suelos aluviales con 
predominancia de arcilla en las partes bajas, y conglomerados 
de compactaci6n variable y matriz fina en lo alto de las lomas. 

El río más importante es el Pil6n cuyas aguas irri
gan el área agrícola más sobresaliente por su producci6n de 
citr1cos, en los municipios de Montemorelos y General Terán. 

El río Ramos al bajar la sierra atraviesa al sur de 
la Cd. de Allende en direcci6n W-E al unirse con el Blanquillo 
sigue hacia el norte por el extremo surorientar del mun1c1p10 
de Cadereyta, hasta llegar al río San Juan. El área que drena 
coincide totalmente con agricultura.de temporal. 

El río Garrapatas tiene como afluente principal el 

Pil6n Viejo, su direcci6n de drenaje es SSW-NE, cruza también 
una área de agricultura de temporal. Antes de llegar al San 
Juan disminuye su caudal debido, en parte, a una elevada eva
potranspiraci6n, que además provoca precipitaci6n de sales en 
el sustrato calizo y que imprime a los suelos una ~ase salina
s6dica. 

El río Encadenado atraviesa al sur de la Cd. de Mon 
temorelos y escurre hacia el NE, a la mitad de la trayectoria, 
al E y SE de General Terán, cruza una área que presenta suelos 
con fase s6dica y salina-s6dica. 

Cuenca del río Conchos. El río principal es el 
Conchos o San Fernando, que desemboca en el Golfo de México; se 
forma con la confluencia de los ríos Potosí, Hualahuises y Pa
blillo al oriente de Linares. Todos estos ríos nacen en la 
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Sierra Madre Oriental y llegan a formar valles intermontanos p~ 
co antes de llegar al piedemonte. 

El río Potosí al bajar de la sierra, toma una di
recci6n W-E dando lugar a la conformaci6n de una pequefia área 
de riego al SE del municipio de Montemorelos, en el límite con 
el municipio de Linares. 

El río Hualahuises atraviesa la poblaci6n del mis 
mo nombre, su direcci6n es W-ENE y uno de los afluentes princ! 
pales es el río Camacho, que se le une muy cerca de la pobla
ci6n de Linares. Sus aguas se aprovechan en el área citrícola 
de riego entre Linares y Hualahuises. El Pablillo tiene una 
direcci6n de escurrimiento SW-NE; al llegar a la planic~e drena 
una área agrícola de temporal y a partir de Linares sus aguas 
se utilizan para riego al S y E de Linares. 

Por otra parte, existen arroyos de menor importan
cia, tanto en la cuenca del Conchos como en la del San Juan; en 
está Última esta el Santa Catarina, el Tlahualillo y la Peñita, 
además de corrientes intermitentes como la de Guzmán, el Zapa
tero y Mohínos. 

En la porci6n E y SE de la zona de estudio se ori
ginan algunas corrientes efímeras que desaparecen rápidamente 
por infiltraci6n y/o evaporaci6n, conforman una área en donde 
solamente escurren del 5 al 10% de la precipitaci6n total, li
mitando la práctica agrícola. Otras unidades de escurrimiento 
superficial en este rango, se localizan al N de los municipios 
de Cadereyta sobre el cauce del río Santa Catarina, afluente 
del río San Juan. Por Último existe una pequefia unidad al NW 
de Cadereyta, en donde el mayor porcentaje de agua precipitada 
se evapora, y superficialmente s6lo escurre de O a 5%. 
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2. 2. 5. Geohidrología 

Una parte importante del volumen de agua que se preci
pita se infiltra en el terreno y pasa a constituir las aguas 
subterráneas. La presencia de agua en la corteza terreste, 
se debe por una parte a la porosidad y permeabilidad del te
rreno, y por otra, a la gravedad y fuerza molecular que det'erm! 
na su movimiento. 

Son varios los factores que determinan las caracterís
ticas geohidrol6gicas de los acuíferos subterráneos, especia! 
mente la situaci6n geográfica, las condiciones topográficas y 
geol6gicas, las características climáticas, el tipo de cubier 
ta vegetal, la posici6n y características de la red hidrográ
fica superficial, etc. (31). 

Existen rocas que tienen una gran capacidad de almacen! 
miento, mientras que otras por su estructura cerrada, práctic! 
mente no permiten la retenci6n de agua. Las rocas sedimenta
rias son las más importantes desde el punto de vista geohidro-
16gico, especialmente las rocas modernas ya que sus intersticios 
no han sido modificados por efecto de presiones o de impregna
ci6n de materiales que la obstruyan. Generalmente constituyen 
los mejores acuíferos las rocas o formaciones permeables como 
las gravas o arena suelta, las calizas y dolomitas agrietadas, 
las areniscas, etc. 

En la zona que nos ocupa se distinguen cinco unidades 
geohidrol6gicas, en funci6n de la permeabilidad de las rocas y 

su .capacidad o posibilidades de almacenamiento de agua: 

(31) Benassini, Osear. 1974. "Los recursos hidráulicos de Méxi 
co y su aprovechamiento racional" en El escenario geográ7 
fico. I. México, SEP-INAH. 
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a) Unidad de material consolidado con bajas posibilidades; b) 
Unidad de material consolidado con posibilidades medias; c) 
Unidad de material no consolidado con posibilidades bajas; 
d) Unidad de material no consolidado con posibilidades medias; 
e) Unidad de material no consolidado con posibilidades altas 
(mapa 8). 

a) La unidad de material consolidado con posibilidades 
bajas, para la formaci6n de acuíferos, la constituyen rocas s~ 
dimentarias marinas representadas por calizas,, lutitas, luti
ta-arenisca. Las calizas se presentan en la sierra en estratos 
delgados y gruesos, tienen fracturamiento moderado y permeabi
lidad media, actúa como zona de recarga. La lutita se encuen
tra en el piedemonte que limita con la sierra, se presenta en 
estratos delgados con fracturamiento intenso, intemperismo mo
derado y permeabilidad baja, por lo que actúa como confinante. 
La lutita-arentsca se encuentra estratificada dispuesta en ca
pas laminares y delgadas, con fracturamiento intenso, intempe
rismo moderado y permeabilidad baja, conforma áreas pequeñas 
al oriente de la zona en el municipio de General Terán. 

b) Unidad de material consolidado con posibilidades me
dias. Ocupa una amplia extensi6n en la porci6n central de la 
zona, se encuentra formada por rocas sedimentarias del Cretá
cico y Terciario, constituidas por lutitas y asociaci6n de 
lutita-arenisca respectivamente; presentan un fracturamiento 
intenso y permeabilidad baja debido al contenido arcilloso de 
la roca. Dicha unidad tiene la capacidad de almacenar el agua 

debido a su relativa alta porosidad, sin embargo, su capacidad 
de trasmisibilidad es muy lenta, por lo que los aprovechamien
tos que se encuentran en' ella, pozos y norias muestran gastos 
muy pobres, pero suficientes para cubrir necesidades de uso 
dom6stico. Los acuíferos presente~ son de tipo libre con ca
racterísticas variables, ya que los niveles estáticos oscilan 
de 4 a 80 m y los gastos de 0,5 a 9 litros/seg.; la temperatura 
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es de 25-35° C y la calidad del agua varía de dulce a salada 
(32). La familia de aguas presentes son cálcica-bicarbonatada, 
cálcica, magnésica-sulfatada, bicarbonatada y cálcica-sulfata
da. 

c) Unidad de material no consolidado con posibilidades 
bajas. Se encuentra constituída por conglomerados, se distri
buye de manera restringida. El conglomerado está formado por 
fragmentos redondos y semiredondeados de caliza y arenisca, 
dentro de una matriz arcillo-arenosa,están moderadamente com
pactados y sin cementar. Estos materiales se encuentran en 
afloramientos de extensi6n y espesor reducido, de tal manera 
que no pueden formar acuíferos. 

d) Unidad de material no consolidado con posibilidades 
medias. Es una unidad ampliamente distribuída al N de Caderer 
ta y General Terán. Está formada por dep6sitos aluviales y co~ 
glomeráticos, depositados en la planicie de piedemonte. Los 
dep6sitos aluviales están constituídos por lentes de grava, 

(32) En la carta geohidrol6gica la calidad del agua se presenta 
en tres rangos en funci6n del total de s6lidos disueltos; 
éstos son: 

Agua dulce. Contiene menos de 525 mg de s6lidos di
sueltos por litro, la calidad de este tipo de agua es bue
na y apropiada para todos loi usos. 

Agua tolerable. Contiene entre 525 y 1 400 mg de s6li 
dos disueltos por litro, la calidad de este tipo de agua 
restringe su uso s6lo para abrevadero y ciertos tipos de 
cultivos. 

Agua salada. Contiene más de 1 400 mg de sólidos di 
sueltos por litro. S6lo puede utilizarse para cultivos 
que toleren la sal y·en suelos con buen drenaje. 



- 58 -

arena y arcilla, los cuales se encuentran en grados variables 
de compactaci6n y cementaci6n, por lo que presentan permeabi
lidad media; el conglomerado tiene fragmentos hasta de 15 cm 
de diámetro dispuestos en una matriz arcillo-arenosa, el gra
do de cementaci6n es variable en la unidad, además presenta 
lentes de arena. 

Los acuíferos presentes son de tipo libre y se explotan 
mediante pozos y norias con características variables, ya que 
los niveles estáticos varian de 1 a 37 m de profundidad, con 
gastos de 2 a 14 litros/seg; la temperatura promedio del agua 
es de 25° C y la calidad es dulce, tolerable y salada, el uso 
·que se le da es doméstico y para riego. El flujo subterráneo, 
en general presenta una direcci6n hacia el NE. 

e) Unidad de material no consolidado con posibilidades 

altas. Se localiza en el valle de Linares y está formado por 
dos tipos de material: al N, por suelo aluvial arcillo-aienoso 
y arcillo-gravoso; al S por dep6sitos conglomeráticos consti
tuidos por fragmentos de.caliza, pedernal y arenisca incluídos 

en.una matriz areno-arcillosa y sin cementar, presentan perme! 
bilidad alta. El acuífero desarrollado en este material es de 

. tipo libre y se explota por medio de pozos cuyo nivel estático 
varía de 8 a 30 m con gastos de 8 a 30 litros/seg; la calidad . . 
del agua varía de dulce a tolerable, predominan los iones de 

. / 

calcio, magnesio, sulfato y bicarbonato. Conforma una área de 
concentraci~n de pozos. El flujo subterráneo es hacia el E y 
la temperatura del agua es de 20-26° C. Se emplea para riego, 
uso pecuario y doméstico. 

Z.2.6. Vegetaci6n y Uso del Suelo 

El 6ltimo parámetro a analizar lo constituye la vegeta

ci6n en su íntima relaci6n con el uso actual del suelo, este 
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último tiene gran importancia, por lo que a través de su análi 
sis se pueden sacar conclusiones prácticas a fin de que la uti 
lizaci6n del suelo sea adecuado. 

El uso 6ptimo de los recursos naturales requiere cuanti 
ficar lo que la tierra produce y planificar lo que deberá pro
ducir para satisfacer las necesidades de la poblaci6n que cre
ce a ritmo acelerado. Entonces es de vital importancia para 
la planeaci6n, el desarrollo y el aprovechamiento de los recur 
sos naturales de la zona de estudio, conocer c6mo se utiliza 
cada unidad de superficie y que recursos contiene actualmente~ 
Para ello se ha estimado la superficie que ocupa cada una de 
las unidades y comunidades vegetales, así como las superficies 
cultivadas, que son objeto del presente estudio. 

Cuadro 1 

Vegetaci6n y usos del suelo 

Tipo de vegetaci6n Superficie en Km 2 % 

Bosque de encinos 859.37 10.7 
Matorral espinoso 204.68 2.5 
Matorral espinoso-mezquital 1 079.06 13.4 
Matorral subinerme 3 509.71 43.8 
Matorral subinerme-pastizal nat. 175.0 2.1 
Matorral subinerme-matorral espi- 143.75 1.7 
noso (veg. secundaria) 
Pastizal natural-matorral subinerme 

Uso del suelo 
Pastizal cultivado 
Agricultura de riego 
Agricultura de temporal 

187.5 

150.0 
658.75 

1 028.75 

2.3 

1.8 

8.2 
12.8 

Fuente: Carta de Uso del suelo y tipos de vegetaci6n escala: 
1:250 000 (medici6n indirecta, planimetría). 
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Haciendo uso <lel cuadro anterior, se tiene que la mayor 
superficie es ocupada por el matorral subinerme, con el 43.8% 
del total <le la superficie. Es una comunidad compuesta por 
plantas inermes o espinosas cuya proporci6n de unas a otras es 
mayor del 30% y menor de 70%. Algunos elementos que forman e~ 

te tipo de matorral son: la barreta (Helietta parvifolia), gra~ 
jeno (Celtis pallida), acebuche (Forestiera sp.), cenizo (Leu
cophyllum spp.)~ etc. Se extiende en áreas continuas en la 
porci6n central de la zona (mapa 9). 

En la zona de estudio se distinguen dos formas de mato
rral espinoso, una donde predomina el mezquite y otra donde se 
encuentra ausente, sin embargo son comunidades muy afines que 
estan formadas por más del 70% de plantas espinosas. Son fre
cuentes los matorrales de huizache (Acacia farmesiana), mezqu! 
te (Prosopis spp.), chaparro prieto (Acacia amentaceae), etc. 
Ocupan principalmente la porci6n oriental de la zona en amplios 
manchones~ en forma localizada se encuentran al N y SE de Cade
reyta y al centro de General Terán. En conjunto les correspon
de el 16 % de· la superficie total. 

El bosque de encino se extiende en su totalidad sobre la 
sierra, en'la porci6n occidental de los municipios de Allende, 
Montemorelos y Linares, representan el 10.7% de la superficie 
total. 

Es muy común que en la zona se encuentre el matorral 
subinerme como vegetaci6n dominante o corno vegetaci6n secunda
ria. En el caso de la comunidad de matorral subinerme-pastizal 
na'tural, al N de General Terán; e 1 tipo de vegetaci6n es re
sultado de los efectos de la permeabilidad del ~uelo y una ele
vada evapotranspiraci6n. Al oriente de Linares y cerca de te
rrenos agr~colas de riego se encuentran áreas de pastizal nat~ 
tal y como vegetación secundaria el matorral subinerme, pene
trando a las áreas contiguas donde es dominante. 

. • •• ' 1 . : ! <·. ~ ... ., .-«: '~¡· ,· •· ~ . ' ~ ' .., ' ' . ':r;;\~·.: .;;;!..;i1'•.":'11'J) 
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La comunidad de matorral espinoso y matorral subinerme 
ambos como vegetaci6n secundaria se encuentran formando un ec~ 
tono y se localiza en los límites orientales de Linares y Gene 
ral Terán, representando el 1.7% de la superficie total. 

En las zonas planas y en l?meríos con pendientes menores 
del 15%, así como en las márgenes de los principales ríos se d~ 
sarrolla la actividad agrícola de riego (33) y de temporal (34). 
Ambas unidades representan el 21% de la superficie total. 

La agricultura de temporal ocupa 102 875 Has (35), en te 

rrenos planos y lomeríos, principalmente al E y NE de la zona, 
en donde la precipitaci6n es superior a los 700 mm y cuya dis
tribuci6n a lo largo del año permite un buen temporal. El área 
más importante de agricultura de temporal, por ~u extensi6n y 
buenos rendimientos, se extiende en forma continua por los mun! 
cipios de Cadereyta, Allende y Montemorelos; representa un poco 
más de 50% del área total cultivada en temporal, el resto se 
distribuye en fajas angostas que, por lo general, rodean las 
áreas de riego de Montemorelos y Linares. Se cultivan princi
palmente maíz, trigo, sorgo, sorgo escobero, y en menor propor
ci6n frijol y avena; además de 13 774 Has de cítricos en áreas 
de lomeríos en Allende, Cadereyta y Montemorelos. 

(33) Se clasifica como agricul~ura de riego a los terrenos don
de el ciclo vegetativo de los cultivos está asegurado to
talmente mediante el agua de. riego, por lo menos en el 
80% de los años de un período dado, bien sea por gravedad, 
bombeo, aspersi6n, etc. 

(34) Se clasifica como temporal a la agricultura de todos aqué
llos terrenos donde los ·cultivos dependen del agua de llu
via (SPP. Uso del Guia de Interpretaci6n cartográfica). 

(35) SAHOP. Plan de desarrollo Urbano del Edo. de Nuevo Le6n. 
1980. 
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Los terrenos de riego ocupan el 38.7% del área culL. 
con una superficie de 65 875 Has; su importancia estatal y n•1 · 

cional radica en el cultivo de citrícos, que incluye naranja, 
mandarina y toronja. La zona citrícola además de aprovechar el 
agua de los ríos San Juan, Pil6n, Hualahuises y Pablillo, entre 
otros, contaba para 1972 con 762 pozos con capacidad instalada 
de 12 000 Ltros/seg, aprovechados por medio de bombeo eléctri
co _y papalotes. De acuerdo con estimaciones la superficie cul 
tivada de citrícos para 1980 fue tle 39 710 Has, es decir el 
60% del área irrigada. El área de riego no tiene problemas de 
pendiente y pedregosidad y se considera de buena calidad. Ade
más de citrícos se cultiva maíz, trigo~ sorgo, sorgo escobero, 
cebada, tomate, chile, repollo, zanahoria, lechuga y pera. 

Aproximadamente la mitad de las asociaciones vegetales 
con matorral espinoso-mezquital, matorral subinerme y pastizal 
natural, permite el establ~cimiento de empresas pecuarias con 
pastoreo intensivo sobre praderas cultivadas; no obstante pre-

. 0 

domina la ganadería extensiva sobre vegetaci6n natural. 

El uso Forestal se reduce a una explotaci6n que cubre 
w 

únicamente las necesidades de leña, postes de carb6n y recursos 
similares para la poblaci6n local, tanto en el bosque de enci
no como en los matorrales. 

2.3. Diagn6stico del medio físico-natural 

Determinar en que medida influyen los factores físico 
geográficos en la zona citrícola de Nuevo Le6n, es una tarea 
indispensable para comprender los diferentes usos del suelo, 
los cuales se concretan en actividades econ6micas que vienen a 
dar características peculiares a ese espacio. 

La zona de estudio presenta características topográficas, 

' ·.,··, 
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climáticas, edáficas, hidrológicas y de vegetación muy partic~ 
lares. Son precisamente estas características las que van a 
permitir o a limitar el desarrollo de las actividades económi
cas y muy especialmente las primarias, ya que son estas las que 
más directamente dependen de la localización y/o distribución 
geográfica de los recursos naturales disponibles en su territo 
rio. 

Después de analizar y evaluar los componentes del medio 

natural, y su posterior integraci6n enfocada hacia las activi
dades primarias, se elabor6 un mapa sintético (mapa 10) donde 
se aprecia la influencia de los elementos físicos en la zona. 
A manera de diagn6stico en él se muestran las áreas que se es
tan utilizando actualmente y los factores limitantes que las 

caracterizan; así como áreas que por sus características físi 
cas favorables permiten recomendar diferentes tipos opciona
les de utilizaci6n agropecuaria con rendimientos 6ptimos. 

En ese sentido cada área evaluada constituye una unidad 
cartográfica diferente a las otras, diferencia que se estable
ce en funci6n de las condiciones físicas que le son inherentes 
a cada una. 

a) Agricultura de riego. 

Este tipo de agricultura se desarrolla en las mejores 
condiciones físico-geográficas. Se localiza principalmente en 
Montemorelos, Linares, Cadereyta de Jiménez y pequefias porcio
nes de General Terán. 

Debido a que se encuentra ubicada en llanuras tiene pe! 
dientes 0-2t, el tipo de suelo que la caracteriza tiene una 
profundidad de más de 100 cm, con fertilidad de moderada a al
ta. En.realidad no tiene limitantes, excepto por la precipit! 
ci6n que va de 500-800 mm; sin embargo esta limitante se ha 
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modificado mediante obras de infraestructura hidraúlica que 
permite aprovechar el agua de corrientes superficiales y de 
acuíferos; de tal manera que la agricultura de riego se con
vierte en la de mayores rendimientos. 

b) Agricultura de temporal 

En la zona citrícola se determinaron tres unidades car 
tográficas en funci6n del nivel de precipitaci6n y factores 
físicos que las limitan. 

El área uno se localiza al W de la zona en estudio, ig 
cluye porciones de Allende, Cadereyta, Montemorelos y Linares. 

La morfología predominante es de lamerías suaves con 
llanuras y bajadas con pendientes del 10~15%, a pesar de con
tar con suelos de fertilidad de moderada a alta como Regosol 
calcárico y Vertisol pélico y cr6mico, su mayor problema lo 
constituye la profundidad de los mismos que va de 25-35 cm. 
En cuanto a las condiciones de precipitaci6n, se tiene un ni
vel alto que va de 900-1 000 mm anuales. Desde este punto de 
vista se puede considerar como un temporal muy buefto, dado que 
las límitantes físicas no alcanzan niveles críticos. 

El área dos es paralela a la anterior y se conforma por 
la parte norte de Montemorelos, sur de Cadereyta y porci6n W 
de Linares. La agricultura se desarrolla sobre llanuras y la
merías suaves con pendientes de 10-15%, presenta fertilidad de 
moderada a alta en suelos Regosol calcárico, Vertisol pélico y 
cr6mico; sin embargo las lirnitantes son el drenaje imperfecto 
debido a la textura arcillosa de los suelos y la profundidad 
de los mismos, que va de 25-35 cm. De manera general se puede 
decir que es un buen temporal, ya que el nivel de precipitación 
va de 700-900 mm anuales, distribuidos en forma 6ptima a lo lar 
go del afio, 
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El área tres se localiza al W de General Terán en el lí 
mite con Cadereyta y la porci6n sur de Hualahuises y Linares. 
La actividad se desarrolla en llanuras y lamerías suaves con 
pendientes de 0-10%. En esta zona la mayor limitante la cons
tituye la escasa e 'irregular distribuci6n de la precipitaci6n, 
que va de 500-700 mm anuales. De hecho se localiza en la por
ci6n más seca de la zona citrícola. Además de las limitantes 
climáticas, se tienen problemas de profundidad en suelos Rego
sol calcárico y Vertisol cr6mico y drenaje sumamente deficien
te por la textura arcillosa de las unidades edáficas. Tomando 
en cuenta lo anterior; el área se considera el peor temporal 
donde los factores limitantes alcanzan niveles críticos, lo 
que trae como consecuencia bajos rendimientos en la producci6n 
agrícola. 

· c) Uso pecuario 

La zona de estudio presenta las características de una 
ganadería extensiva que se basa fundamentalmente enlla presen~ 
cía de pastizales naturales e inducidos y el ramoneo de algunas 
especies arbustivas. Existen además pastizales cultivados en 
áreas de riego, en donde el ganado mayor se en.cuentra semiest! 
bulado y en estrecha vinculaci6n con la agricultura. La loca
lizaci6n de la actividad ganadera enfrenta algunas limitantes 
impuestas por el medio físico, entre las que se encuentran las 
condiciones climáticas, la presencia y ~uficiencia de agua y la 
disponibilidad de alimentos, entre otras. Es en funci6n.de es
tas limitantes, que se determinaron siete unidades de uso pecu! 

· rio. 

La primera unidad, es una ~rea que se localiza propiame~ 
te en las partes más altas, tanto en la sierra como en el pied.!'._ 
monte, al oeste de los municipios de Allende y Montemorelos. 
La porci6n más grande corresponde al piedemonte y la vegetaci6n 
natural es de matorral subinerme; mientras que, en la sierra es 
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de bosque de encino. A pesar de la abundante precipitaci6n que 
va de 900-a 1 000 mm anuales; tiene muchas limitantes como son 
pendientes mayores de 40%, suelos Litosoles con menos de 10 cms 
de profundidad y una pedregosidad de 70 a 90%. Es una área de 
vocaci6n forestal y no ganadera por lo que se obtienen bajos 
rendimientos. 

La segunda unidad comprende la parte baja de la sierra, 
conforma prácticamente la transici6n entre el uso forestal y el 
agrícola. En el municipio de Allende corta transversalmente el 
área de agricultura· de temporal. Ocupa el piedemonte en donde 
predominan Litosoles y Rendzinas con profundidad de 15-25 cm y 
pendientes de 15-20%. La vegetaci6n natural es de matorral 
subinerme y bosque de encinos; por su precipitaci6n de 800 a 
900 mm anuales, se considera de buen temporal. 

La tercera unidad, es la que mayor extensi6n ocupa, pero 
no en forma continua ya que se encuentra en la porci6n central 
de la zona citrícola, entre Linares y Montemorelos, asimismo 
se localiza en la porci6n sur de la sierra; conforma la trans
ci6n entre el uso forestal y agrícola. Presenta un buen rango 
de precipitaci6n que va de 600 a 80Q mm anuales, y suelos Xero
sol lúvico y Vertisol crómico de alta fertilidad, pero poco de
sarrollados ya que tienen una profundidad de 15-25 cm y con 
problemas de drenaje. La vegetación natural es de matorral sub 
inerme y matorral espinoso-mezquital. Las limitaciones ante
riores y la pendiente de 15 a 25% en bajadas y lomeríos reduce 
a está área al uso pecuario con rendimientos medios. 

La unidad cuarta, coincide a grandes rasgos con la de 
matorral espinoso-mezquital, se localiza al NE y SE de la zona 
de riego de Montemorelos. Tiene como limitante la pendiente, 
ya que se encuentra en lomeríos con inclinaci6~ de 25-40% y 
suelos poco profundos. La precipita~i6n de menos de 600 a 700 
mm anuales y la fertilidad media de ~us suelos (Xerosol lúvico 
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y Feozem cálcico), favorecen el crecimiento de especies pratíc~ 
las inducidas. 

La unidad quinta, se localiza al SE de General Terán so 
bre una planicie de menos de 10%, en donde la disponibilidad de 
agua (menor de 600 mm anuales) es la principal limitante. La 
fertilidad de los suelos Vertisol cr6mico y Xerolúvico se pro
duce por la presencia de fases s6dica y salina que impiden ob~ 
tener buenos rendimientos. 

La sexta unidad, se localiza al SE de la zona de riego 
de Montemorelos y General Terán. La acti~jdad pecuaria se de
sarrolla en la planicie de piedemonte y en suelos Vertisol cr6 
mico y Xerosol lÚvico de fertilidad media. La principal limi
tante es la precipitaci6n media anual que no sobrepasa los 600 

mm. Se presenta un uso irracional de recursos que ha dado lu
gar a una fuerte erosi6n que alcanza hasta el 30% en el horizo~ 
te B, lo que ocasiona el deterioro del potencial pecuario. 

La séptima y Última unidad, se localiza al N de General 
Terán; es la única área de uso pecuario que presenta pastizales.,··· 
naturales. Dominan los suelos Xerosoles con profundidad de 
10-15 cm desarrollados e~ pendientes suaves. La principal li
mitante es la escasa disponibilidad de agua y los procesos in
tensos de erosi6n que alcanzan el 60% en el'horizonte B; que 
ponen a esta área en peligro de convertirse en improductiva. 

d). Uso forestal 

El área se encuentra localizada en la ladera E de la 
sierra (NW-SE), presenta una precipitaci6n de 800-1 000 mm 
anuales, es la zona donde más llueve, lo que permite el desa
rrollo del bosque de encino. Tiene pendientes del 40-100% los 
suelos predominantes son Litosol y Rendzina con profundidad 
de menos de 10 cm, y elevada pedregosidad (70-90%). Debido a 
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las anteriores características se considera que su uso es el 
adécuado y no sería factible introducir otro tipo de actividad, 
porque no sería rentable. 

2.3.1. Areas recomendadas 

Uno de los objetivos de la evaluaci6n del medio natural 
desde el punto de vista geográfico-econ6mico, es establecer 
áreas suceptibles de ser incorporadas a alguna actividad eco
n6mica, para lo cual se toma en cuenta las características fí
sicas favorables así como las tendencias del uso actual del 
suelo, lo que incrementa las posibilidades, de que dichas áreas 
sean atractivas para la inversi6n. En la zona citrícola se han 
establecido cuatro áreas con capacidad de uso agrícola y tres 
con suceptibilidad de ser incorporadas a la actividad pecuaria. 
El criterio básico para determinar las áreas fue la disponibili 
dad de agua, calidad de los suelos y vegetación natural. No 
obstante el primero es el elemento dinamizador de cualquier ac
tividad económica que se quiera desarrollar en la zona. 

a) Uso agrícola 

La unidad número l, se localiza en la porción centro-sur 
de Montemorelos y NE del mismo municipio en el límite con Gene
ral Terán, además incluye el NW de Linares. Se caracteriza por 
ser una área plana con pendientes de 0-2%, cuenta con suelos de 
fertilidad de moderada a alta corno: Regosol calcárico, Vertisol 
crómico y Xerosol lÚvico, que sustentan vegetaci6n nat~ral de 
matorral subinerrne. La zona tiene una pr~cipitaci6n de 600 a 
más de 900 mm anuales, de los cuales escurre del 10 al 20%; su 
pote~cial geohidrol6gico es de posibilidad media en acuíferos 
de agua dulce. 

;··. 
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Tomando en cuenta la disponibilidad de agua y el conju~ 
to de condiciones físicas favorables, se recomienda incorporar 
el área a la agricultura de riego mediante obras de infraes
tructura hidráulica que haga posible la explotaci6n del poten
cial hidrol6gico y geohidrol6gico. 

La unidad II se localiza al S y SE de Linares; presenta 
pendientes de 0-10% en llanuras y lomeríos, cuenta con suelos 
Regosol calcáric~, Vertisol pélico y un poco de Rendzina; de 
textura media y bien drenados. Tiene una precipitaci6n de me
nos de 600 mm anuales, lo que da como resultado la existencia 
de una vegetaci6n de matorral subinerme y espinoso. A pesar 
de la escasa precipitaci6n se tiene una elevada disponibilidad 
de agua, ya que, cuenta con un escurrimiento superficial del 
10-20% del total de la precipitaci6n y una posibilidad media 
de explotaci6n de acuíferos de agua dulce. Dadas las caracte 
rísticas físicas favorables se recomienda incorporar el área a 
la agricultura de riego. 

La unidad III constituye una pequeña porci6n al NW de 
Cadereyta; se localiza sobre una morfología de.llanuras con 
pendientes de 0-2%, cuenta con suelos de fertilidad media den
tro de los que destacan Vertisol pélico y cr6mico así como 
asociaciones de Regosol calcárico y Feozem que, presentan tex
tura media y buen drenaje. La zona tiene una precipitaci6n de 
700-800 mm anuales, de la cual el escurrimiento superficial 
representa del 10 al 20% y tiene posibilidad alta en explota
ci6n de mantos acuíferos de agua tolerable. Se recomienda P.! 
ra agricultura de riego. 

La unidad IV se localiza al sur de Linares, sobre lla
nuras con pendientes de 0-2%. Los tipos de suelo dominantes 
son Regosol calcárico y Vertisol p~lico y cr6mico de textura 
media bien drenados, y con fertilidad de moderada a alta; en 
cuanto a la precipitaci6n es de menos de 600 mm anuales, lo 
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que da lugar a vcgetaci6n natural de matorral subinerme. No 
obstante la escasa precipitaci6n la disponibilidad de agua es 
elevada y cuenta con un escurrimiento superficial de 10-20%, 
el potencial geohidrol6gico es alto en mantos acuíferos de 
agua dulce. En base a lo anterior se recomienda para uso 
agrícola de riego. 

b) Uso pecuario 

Son solamente tres las áreas que, por sus característi
cas, se recomiendan para ser utilizadas en actividades pecua
rias. 

La unidad V, al norte de Cadereyta de Jiménez, es una 
área que sin ser muy grande presenta buenas perspectivas para 
la ganadería. Constituída por una planicie cuyo suelo domina~ 
te es el Xerosol lúvico, característico de zonas áridas y sem:!-_ 
áridas, con bajo contenido de humus; el contenido de arcillas 
en el subsuelo le permite tener un drenaje regular y acumular 
más agua que las demás unidades de Xerosoles. Este suelo sus
tenta vegetaci6n de matorral espinoso-mezquital que puede ser 
utilizada para ramoneo, además, posee buenas posibilidades pa
ra la obtenci6n de agua dulce en mantos acuíferos, que podría 
impulsar la introducci6n de pastizales con buenos rendimientos. 

La unidad VI comprende una gran extensi6n al N de la 
zona de riego de Monternorelos y General Terán. No pr~senta 
problemas de pendiente y se ve favorecida por la presencia de 
pastizal natural. En su porci6n W dominan los suelos Vertisol 
cr6mico y Xerosol lúvico que, aunque son fértiles, presentan 
problemas de drenaje. Al este se encuentran asociados el Xe
rosol lúvico y cr6mico con Vertisol pélico, lo que aumenta 
las posibilidades de obtener buenos rendimientos. No se reco
mienda el uso de agua de acuíferos pues es salada. 
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La unidad VII se localiza al SE de la zona de riego de 
Linares y presenta las mejores posibilidades para uso pecua
rio con altos rendimientos. Los suelos son fértiles y retie
nen suficiente agua y nutrientes como el Regosol calcárico, 
aunque su calidad se ve disminuída por la presencia de Verti
sol cr6mico y Xerosol lúvico que tienen mal drenaje. La veg~ 
taci6n de pastizal natural y matorral subinerme son indicado
res de su potencial pecuario, que puede enriquecerse con pas
tizal cultivado, ya que existen posibilidades medias de expl~ 
taci6n de mantos acuíferos. 

e) Areas de baja productividad 

Dentro de este rubro se englobaron toda~ aquellas áreas, 
que por sus características naturales limitan el desarrollo de 
ciertas actividades econ6micas con buenos rendimientos. Estas 
áreas carecen de escurrimientos superficiales suficientes, así 
como de potencial geohidrol6gico. Los tipos de suelos presen
tes Regosol y Xerosol tienen una profundidad de 0-30 cm, con
virtiéndose en una gran limitante para la agricultura por la 
carencia de superficie arable. Po otro lado presenta una veg~ 
taci6n natural de matorral subinerme y matorral espinoso-mez
quital. Su principal limitante es la escasa disponibilidad de 
agua. 

Por Último cabe aclarar, que el s6lo hecho de determinar 
sí un lugar tiene o no aptitud para tal o cual actividad, no da 
der·echo a llevar a cabo un impulso irracional o desmedido de la 
misma, por tal motivo el desarrollo espacial de la agricultura 
y la ganadería en la zona de estudio, solo puede tener lugar 
dentro de un programa basado en estudios completos y profundos 
de orden físico-geográfico, social y econ6mico, para determinar 
las necesidades que de los productos pecuarios y agr~colas tie
ne la poblaci6n y así darse entonces a la tarea de su producci6n 
en una forma correctamente planeada. 
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2.4. Condiciones físico-geográficas para el cultivo de cítricos 

El cultivo de cítricos se caracteriza por su gran faci
lidad de adaptaci6n a climas muy diversos y se extiende por las 
regiones tropicales y subtropicales del mundo, entre los 20 y 
35° de altitud en ambos hemisferios. Estas regiones poseen un 
clima de tipo monz6nico y elevaciones que varían entre los 400 

y 1 200 msnm, sin embargo, los frutales se desarrollan bien 
hasta los 200 msnm. 

Para las distintas especies vamos a encontrar distintas 
adaptaciones y requerimientos, es por ello que, aquí se trata
ran las necesidades de la naranja (Citrus sinesis), que ocupa 
aproximadamente el lugar medio dentro de los citrus. 

En las regiones de origen de cítricos encontramos llu
vias abundantes, bien distribuidas, superiores a los 1 000 mm 
anuales, pero nunca excesivas. La precipitaci6n pluvial no 
debe considerarse como limitante, pues la mayor parte de la 
producci6n mundial se obtiene bajo riego; no obstante, para 
el establecimiento de huertos, se considera, en primer lugar, 
aquéllas áreas en que se puede lograr el cultivo econ6mico de 
las especies en condiciones naturales. Las temperaturas 6pti
mas, dentro del rango de la actividad vegetativa para el d~ 
sarrollo de la especie, se pueden fijar entre 24° C y 33° C. 
La'.temperatura máxima se sitúa aproxim&damente entre 38° C y 

la mínima en 12° C. 

Los cítricos requieren suelo profundo, fértil y con 
buen drenaje interno, se adaptan a un rango muy amplio de pH 
(4.5 a 8.5), dependiendo del patr6n usado. Las grandes áreas 
productoras están localizadas en suelos limo-arenosos y tie
rras de aluvi6n o limo-arcillosos profundos, bien dren~dos. 

La ubicaci6n de la zona citrícola, y especialmen~e las 
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áreas de riego, no es fortuita y está condicionada en gran me
dida a las características del medio físico-natural. El régi
men térmico, la disponibilidad de agua y la fertilidad de los 
suelos, son los tres principales factores que, combinados, fa
vorecen el establecimiento de la agricultura de cítricos, sin 
olvidar que las condiciones sociohist6ricas son las que definen, 
en Última instancia, su localizaci6n específica y su carácter 
comercial. 

En la zona de estudio, el cultivo de cítricos se desarro 
lla sobre la planicie de piedemontes y en lomeríos suaves. Su 
clima semicálido, con temperaturas medias anuales de 22º C y 
precipitaci6n entre 700 y 1 000 mm, favorece los requerimientos 
agroclimáticos de las distintas especies de cítricos. 

Por el carácter comercial de la agricultura, gran parte 
de los cultivares poseen riego, de tal forma que, la calidad 
y disponibilidad de agua es uno de los principales factores que 
determinan la localizaci6n de las plantaciones. El agua de 
riego se obtiene por derivaci6n directa de los principales ríos; 
en Montemorelos y General Terán sobresale el río Pil6n, y en 
Linares el río Hualahuises. En la planicie de piedemonte exis
te un gran potencial de agua subterránea que se aprovecha por 
medio de bombeo. 

Al oeste de la zona, donde la precipitaci6n sobrepasa 
los 900 mm anuales con una distribuci6n favorable a lo largo 
del año, se localizan las plantaciones de temporal. Su produ~ 
tividad depende más directamente de las característias natura
les que, en general, son muy favorables. 

Las áreas con riego son las más productivas y las que 
obtienen frutos de mayor calidad, entre otras causas, porque 
pueden controlar la cantidad de agua que el árbol necesita en 
las diferentes fases vegetativas en que se desarrolla el fruto. 

· .. ' ... · 

1 • • 
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- 76 -

En cuanto a los suelos, tienen características muy varia 
bles; sin embargo, la mayoría presenta textura arcillo-limosa 
con drenaje interno regular. La aplicaci6n de fertilizantes 
permite un desarrollo 6ptimo de los cítricos. El Regosol cal
cárico y el Xerosol lúvico, sobresalen por su fertilidad y re
tenci6n de agua y nutrientes; el Xerosol obtiene altos rendi
mientos solamente en áreas de riego. Ambos, se encuentran as~ 
ciados con Vertisol cr6mico que disminuye, en ocasiones, su c~ 
lidad, por su textura fina y mal drenaje. El Feozem calcárico 
y Vertisol pélico, por su drenaje regular y nutrientes, tiene 
altos rendimientos y su uso óptimo depende de la disponibilidad 
de agua. 

Desde el punto de vista agroclimático, las temperaturas 
determinan la calidad interna de la fruta. El régimen térmico 
de la zona se caracteriza por ser extremosa, es decir, presen
tan una fuerte oscilaci6n térmica mensual y diaria; además las 
temperaturas medias anuales son altas (22°-24º C). 

Las altas temperaturas de la zona disminuyen el conteni 
do ácido en naranja, mandarina y toronja, aumentando su conte
nido de azúcar. Tanto toronja como naranja valencia, resisten 
los cambios de temperatura. En cuanto a pigmentos, el licopeno 
(color rojo) de la toronja se desarrolla mejor en climas cáli
dos que templados; las antrocianinas (color interno de las na
ranj~s) necesitan temperaturas ~bajo de 13° C, para que se vea 
amarillo el fruto. 

Las características antes señaladas, permiten la mejor 
calidad de naranja, toronja y mandarina del país, haciendo so
bresalir a la zona citrícola de Nuevo León a nivel nacional. 
Esto nos lleva a destacar la importancia de los factores físi
co-geográficos que inciden en la localización del área y en la 
calidad de los productos. 
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Sin embargo, existen factores desfavorables para el mono 
cultivo de cítricos, corno son la presencia de plagas y más aún, 
la incidencia de fen6menos meteorol6gicos negativos, tales como 
el granizo y las heladas, que merman la calidad del producto y 
la producci6n. 

Entre estos Últimos, son las heladas las que han afecta
do mayormente la producci6n, ya que las respuestas de los cítri 
cos a las bajas temperaturas son de tipo catastr6fico cuando 
éstas se prolongan por varios días. 

Las heladas se presentan en los meses fríos de diciembre 
a febrero, con la invasi6n de masas de aire frío provenientes 
del norte, o la pérdida de calor por radiaci6n, que produce te~ 
peraturas bajas en los valles y áreas planas. tos daños ocasio 
nadas por una helada dependen principalmente de la fase vegeta~ 
tiva en la que se encuentre el árbol, durante la ocurrencia del 
fen6meno, y de la duraci6n e intensidad ~e las bajas temperatu
ras. 

Las heladas tardías y tempranas son las que más estragos 
causan en la citricultura, ya que se presentan en épocas de in
tensa actividad vegetativa. Las tardías acusan daños sobre la 
floraci6n, foliaci6n y fructificación. En cambio, las heladas 
tempranas u otoñales pueden interrumpir el proceso de rnadura
ci6n de frutos y la formaci6n de yemas, de las que dependerá 
la producci6n del afio siguiente. 

Las heladas constituyen un meteoro difícilmente predec! 
bel y la lucha efectiva contra éllas, por medio de calefacto
res, resulta incosteable. S6lo algunas prácticas como el alo
mado de los árboles y el riego antes y después de una helada 
ligera, pueden disminuir un poco los efectos de bajas tempera
turas. 

\'1 
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Pocos son los citricultores que siguen estas prácticas, ya que 
la alta redituabilidad de las plantaciones, les permite amorti 
zar las pérdidas por heladas a través de varios canales de co
mercializaci6n, que les permite incluso vender los frutos daña 
dos, como de segunda clase. 

De cualquier forma, los riesgos son altos y nunca se 
sabe cúales serán los efectos econ6micos de una helada, hasta 
que se presenta. 

En un estudio agrocli~ático, realizado con 4 estaciones 
en 25 afias· de observaciones (36), se llega a la conclusi6n de 
que la zona citrícola de Nuevo Le6n presenta del 50 al 80% de 
probabilidad de ocurrencia de heladas, a fines de diciembre y 

principios de enero. En este período, uno de cada veinte años, 

aproximadamente, ha resultado en heladas cuya intensidad y du
raci6n han tenido serias repercusiones econ6micas. En términos 
generales se estima que, en 1962 se perdieron aproximadamente 
400 000 toneladas de cítricos, por efecto de las heladas, con 
un valor de 280 millones de pesos. Para 1983, las bajas temp~ 
raturas mataron el 40% de los árboles (se estimaban en un núrne 
ro de 7 millones de árboles) quedando el resto dañados y con 
posibilidades de recuperarse en 4 o 5 años. Después de dos 
afias de ocurrido el siniestro, se espera una producci6n del 5%. 

El análisis probabilístico demuestra que, las tempera
turas letales congelantes han ocurrido al 5% de la probabili

dad, de tal forma que la zona se encuentra dentro del rango 
aceptable para el buen desarrollo de los cultivares. Sin em
bargo, las cuantiosas pérdidas econ6micas de la helada de 

(36) Olivera y Orozco Hdez. Estudio agroclimático de la zona 
citrícola de Nuevo Le6n: las heladas. Mimeo. UNAi.~. 1985. 
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1983, han puesto a reflexionar a los citricultores sobre la ren 
tabilidad de los cultivares, pués se requiere un período no me
nor de 10 años, para obtener una producci6n semejante a la de 

antes de la helada. 

Dada la importancia de este meteoro, se especifican las 

consecuencias sociales y econ6micas en el cuarto capítulo. 
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CAPITULO III 

FACTORES DE LA PRODUCCION AGRICOLA 

3.1. Tierra 

"La forma adecuada de la propiedad territorial 
la crea el propio régimen de producci6n capitalista 
al someter la agricultura al imperio del capital~ 
con lo que la propiedad feudal de la tierra y la pe 
queña propiedad campesina combinada con el régimen
comunal se convierten también en formas adecuadas a 
este sistema de producci6n, por mucho que sus for
mas jurídicas puedan diferir" (37). 

Sin duda alguna, uno de los elementos más· importantes 
que determin6 la distribuci6n de la propiedad territorial en el 
país, fué el proceso de Reforma Agraria, cuyo objetivo princi
pal era restituir la tierra a comunidades despojadas y dotar a 
núcleos de poblaci6n carentes de ella. Los objetivos tenían un 
carácter social, pero posteriormente se desvirtuan de~ido a las 
presiones político-econ6micas de los grupos dominantes, convir
tiendo así el proceso de Reforma Agraria en un instrumento para 
reforzar los sistemas de explotaci6n de la tierra favorables al 
régimen de propiedad privada. 

A casi 70 años de la aplicaci6n de las leyes de reforma 
agraria, no se ha modificado sustancialmente la estructura de 
tenencia de la tierra, sino que se ha llegado a aceptar la co~ 
xistencia de los principales tipos de tenencia, representados 
por la propiedad privada, ejidal y de co~unidades agrarias que, 
a su vez, se dividen en otros tipos de propiedad acordes con 
los rasgos particulares que adquiere la agricultura al organi
zarse. 

(37) Marx, Karl. Crítica a la economía política. Tomo III del 
Capital. FCE. Mexico. 1976. 
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En la zona citrícola la distribuci6n de la tierra sigue 
el modelo dispuesto por las leyes de reforma agraria, que de
terminaron que las tierras de peor calidad y de climas más ri
gurosos se repartieran a los ejidos y comunidades agrarias; 
mientras que, las tierras de mejor calidad se otorgaron al di~ 
frute individual. Lo anterior es importante en la zona de es
tudio, ya que la dimensi6n de la superficie, así como el tipo 
de tenencia y la calidad de la tierra, son factores que inci
den en el nivel de productividad, en las posibilidades de co
mercial izaci6n y finalmente en la intensificaci6n progresiva 
de la producci6n agrícola. 

3.1.1. Tenencia de la tierra 

Tomando en cuenta que las formas de uso de la tierra 
tienen relaci6n directa con los patrones de tenencia, es nece
sario hacer un análisis de la estructura que presenta la dis
tribuci6n social de la propiedad en la zona citrícola. 

En la zona la propiedad privada ocupa el 73.42% de la 
superficie total de la regi6n y la propiedad ejidal y de comu
nidades agrarias constituye el 26.7%, lo cual refleja los pa
trones de distribuci6n de la tierra efectuados por la reforma 
agraria en el norte del país, donde se favoreci6 en gran medi: 
da el régimen de propiedad privada. 

El predominio de la propiedad privada, sobre la ejidal, 
es claro indicador de fuertes desequilibrios entre ambos tipos 
de tenencia, lo que se acentúa a escala municipal (gráfica 1). 
La desigualdad más fuerte se encuentra en el control de la su
perficie de labor, lo que se materializa en una estructura de 
la propiedad (gráfica 2), integrada por varios tipos de tenen
cia de la tierra, que hasta cierto punto son antag6nicos pero 
que funcionan interrelacionados. 
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3.1.1.1. Propiedad privada 

La principal característica de la propiedad privada, es 
el disfrute individual de la tierra, lo que les permite a los 
~ropietarios comprarla o venderla en el momento que lo dispon
gan. 

Oficialmente el usufructo privado de la tierra se en
cuentra fundamentado por la llamada "pequeña propiedad", la 
cual incluye propiedades de menos de 5 Has o bien más de 5 Has, 
visto bajo esta 6ptica no se define claramente la distribuci6n 
social de la propiedad privada debido a que la "pequeña propi~ 
dad" encubre otras formas particulares de tenencia de la tierra, 
las cuales resultan de la combinacion que se dan regionalmente 
entre diversos tipos de tenencia. Por ello para fines del pre
sente estudio la propiedad privada presenta las siguientes va
riantes: 

a) Minifundios 

Son preqios que tienen una extensi6n de 1.0 a 3.0 Has. 
En la zona de estudio, este tipo de propiedad ocupa solamente 
el 4.9% de la ~uperficie total de labor, que equivale a 
5 463.5 Has, distribuidas en el 39.3% del total de unidades de 
producci6n; el número de unidades de producci6n supera amplia
mente la superficie de labor, dando lugar a una mayor fragmen
taci6n de la tierra evidenciada a través de la superficie media 
de labor, que es de 1.0 a 3.0 Has por propietario. Es claro 

--que la extensi6n o~upada por estos predios no es ~uficiente pa
ra satisfacer las necesidades del propietario y su familia, por 
lo tanto no constituye unidades de pro'ducci6n rentables (38). 

(38) En la zona citrícola, es frecuente ~ue las propiedades meno 
res de 5 Has coristituyari unidades de producci6n ineficien
tes, por lo que sus propietarios se alquilan como fuera de 
trabajo en propiedades más grandes. 
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b) Pequeña propiedad 

Son predios que tienen una extensi6n de 5.1 a 25.0 Has. 
Este tipo de propiedad ocupa 27 692.6 Has que constituyen el 
24.8% del total de tierras de labor, distribuidas en el 46.6% 

de las unidades de producci6n. Esta desigualdad se traduce 
en la reducci6n de la superficie media por propietario, y en la 
baja capacidad productiva de los predios, de manera que, los 
dueños de estas tierras a menudo se alquilan corno fuerza de 
trabajo o realizan otro tipo de actividades, corno el comercio, 
para completar el gasto econ6mico. 

c) Mediana propiedad 

Se comprende en esta categoría a los predios que tienen 
una extensi6n de 25.1 a 100.0 Has. En este tipo de propiedad . 
la superficie de labor es de 28 358.7 Has, que representan el 
25.9% del total de tierras de labor) distribuidas en el 11.6% 
del total de unidades de producci6n. Esto demuestra una mayor 
concentraci6n de la tierra en este tipo de predios, cuya exte~ 
si6n permite emplear mano de obra asalariada para el desarrollo 
de los trabajos agrícolas. 

d) Gran propiedad 

Comprende propiedades de 100.1 a 400.0 Has o más, que 
por su extensi6n debieron ser afectadas por las disposiciones 
legales de la reforma agraria. La superficie de labor ocupada 
por este tipo de propiedad es de 23 448.8 Has, que correspon
den al 21.0% del total de la superficie de labor, distribuidas 
en el 2.2% del total de unidades de producci6n. El proceso de 
concentraci6n de la tierra se encuentra presente en la zona ci 
trícola sobre todo en la mediana y gran propiedad, las cuales 
encubren latifundios familiares. Ante esta situaci6n es evi
dente la polarizaci6n de la agricultura de la zona que se re
fleja en la concentraci6n de. la tierra por un lado y su atomi
zaci6n por el otro. 
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Ejidos y comunidades agrarias 

En este tipo de propiedad se incluyen a los núcleos de 
poblaci6n que, por disposiciones jurídicas de la legislaci6n 
agraria, se les dot6 de tierras o bien se les restituy6 la p~ 
sesi6n de las mismas. 

En la zona de estudio los ejidos y comunidades agrarias 
ocupan 26 562.7 Has de tierra de labor, lo que representa el 
23.8% del total, cuenta.con el 2.6% de las unidades de produc
ci6n. Aparentemente existe una"buena distribuci6n de tierras 
de labor, no obstante, es frecu~nte que las unidades de produ~ 
ci6n ejidal sean explotadas por un número variable de ejidata
rios, reduciéndose la superficie media de labor drásticamente. 
Si bien, los ejidos tienen una extensi6n de so9 a 2 000 Has, 
siendo una dimensi6n respetable, se dividen en parcelas indivi 
duales de 4 Has, por ello pierden las ventajas que les otorga 
su tamaño. 

La insuficiente dotaci6n de tierras, trae como consecuen 
cia una presi6n mayo-r de la poblaci6n sobre el suelo, y se de
muestra a través de la existencia de "avecinados", que son los 
hijos de ejidatarios que no tienen tierras y se les presta un 
pedazo para vivir. Al no existir posibilidades de qbe ~l exce
dente de poblaci6n llegue a obtener parcelas, se produce el 
cambio ocupacional y la migraci6n, a lo anterior se añade la 
imposibilidad de ampliar la unidad ejidal, por estar rodeada de 
pequeñas propiedades o bien propiedades con certificado de ina
fectabil idad agraria. 

Es necesario mencionar que los ejidos y comunidades 
agrarias, en la zona de estudio, perciben a la propiedad priva 
da como una fuente de trabajo para completar sus ingresos, y 
no como un obstáculo para la ampliaci6n de las unidades produ~ 
tivas. 
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3.1.2. Distribuci6n de la propiedad en superficies de labor 
con riego 

La disponibilidad de agua en zonas de clima árido es un 
elemento fundamental para el desarrollo del proceso agrícola, 
ya que es precisamente el agua en combinaci6n con la fertilidad 
de los suelos lo que permite obtener elevados rendimientos en 
los cultivos, por lo tanto el estudio de la distribuci6n del 
agua es uno de los aspectos más importantes dentro de la agri
cultura de la zona citrícola de Nuevo Le6n. 

La distribuci6n del riego en la zona se realiza a través 
de unidades de riego (39), y se distribuye por horas-día en fun 
ci6n de las dimensiones de las unidades de producci6n, por ello 
es frecuente que, el agua que corresponde a los ejidatarios se 
utilice pa~a irrigar las tierras de los grandes agricultores, 
de esta forma el riego en las grandes extensiones es completo, 
pues no solamente toman agua de los ríos por derivaci6n sino 
que además perforan pozos. 

En la zona citrícola es frecuente que se perforen pozos 
sin permiso previo, lo que ha traido como consecuencia un pro
blema bastante grave de abatimiento de mantos acuíferos, por 
el aprovechamiento irracional de los mismos. 

' La inequitativa distribuci6n social y territorial del 
riego demuestra la ineficacia del servicio, lo que ha generado 
una serie de disparidades que se ponen de manifiesto con mayor 
claridad a nivel municipal. 

(39) La diferencia entre distrito de riego y unidad de riego, 
radica en que el primero es una obra hecha por el gobier
no, por lo cual se cobra el servicio, para amortizar el 
costo de la obra; en cambio en el segundo los mismos usua
rios asumen el costo de la obra y a través de brigadas man 
tienen el sistema de riego. 
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a) Allende 

El municipio cuenta con 3 051.3 Has de tierras de labor, 
de las cuales el 49.0% le corresponden a la pequeña propiedad 
distribuidas en 138 unidades de producci6n; el 26.1% de labor 
lo cupa el minifundio con un total de 438 unidades de producci6n; 
el 24.8% de labor se distribuye en la mediana propiedad a quien 
corresponde 17 unidades de producci6n. Lo interesante radica en 
que la pequeña propiedad (gráfica 3) además de contar con la ma
yor superficie de labor también concentra el 67.7% de las tierras 
de riego, las que s6lo se distribuyen en 15 unidades de produc
ci6n (gráfica 4), que equivalen al 2.5% del total de unidades del 
municipio, es decir que es, en este tipo de propiedad donde se da 
la mayor concentraci6n de tierras de la mejor calidad, donde se 
desarrolla gran parte de la producci6n de citrícos. 

En cuanto al minifundio le corresponde el 32.2% de las 
tierras de labor en 48 unidades de producci6n, que representa 
el 8.0% del total del municipio. En este tipo de propiedad se 
observa, que a pesar de que cuenta con una superficie de riego 
importante no alcanza a satisfacer las necesidades de todas las 
unidades de producci6n . 

. La mediana propiedad no reporta tierras de labor con 
riego, pero esto no quiere decir que se encuentre fuera de la 
producci6n comercial de citrícos, ya que Allende es un munici
pio con condiciones de precipitaci6n favorable, lo que permite 

desarrollar un cultivo de citrícos de temporal muy importante. 

b) Cadereyta de Jiménez 

El municipio cuenta con 22 131.4 Has de labor, de las 

cuales, el 30.5% le corresponde a los ejidos y comunidades 
agrarias distribuidas en 30 unidades de producci6n; a la pequeña 
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propiedad le corresponde el 26.9% de las tierras de labor con
centradas en 523 unidades de producci6n; el 18.9% le correspo~ 
de a la mediana propiedad con 88 unidades de .producci6n. La 
!ran propiedad ocupa el 17.3% de la superficie de labor con 20 
unidades de producci6n y por último el minifundio que tiene 
q53 unidades de producci6n en s6lo el 6.1% de las tierras de 
labor. 

En el municipio es evidente el predominio de los ejidos 
y comunidades agrarias sobre las tierras de labor (gráfica 5), 
así mismo, también concentran el 49.1% de las tierras de riego 
(gráfica 6) distribuidas en 26 unidades de producci6n, que con~ 
tituyen el 2.3% del total de unidades de producci6n en el muni
cipio. Aparentemente existe una buena dotaci6n de tierras con 

riego dentro de este tipo de propiedad, sin embargo hay que de~ 
tacar que las unidades de producci6n se encuentran conformadas 
por un número variable de ejidatarios, lo que reduce la posibi
lidad de acceso al riego, el cual es insuficiente. 

La pequeña propiedad cuenta con el 24.7% de las tierras 

de riego en 126 unidades de producci6n, que constituyen el 
11.3% del total de unidades de producci6n. En este tipo de 
propiedad, el riego es insuficiente ya que s6lo se riega una 
parte de las tierras en cada una de las unidades de producci6n. 
La mediana propiedad ocupa el 14.7% de las tierras de labor con 
riego, distribuidas en 14 unidades de producci6n, las cuales 
constituyen el 1.6% del total del municipio, es decir que este 
tipo de propiedad concentra el riego en unas cuantas unidades, 
mientras ~ue el resto no tiene acceso al servicio. 

En cuanto a la gran propiedad cuenta con el 3.4% de las 
tierras de riego y le corresponde una sola unidad de producci6n. 

La distribuci6n de las tierras de riego en el mun1c1p10 

demuestran que no todas las medianas y grandes propiedades 
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tienen acceso al riego, situaci6n que encuentra su explicaci6n, 
en que éstos tipos de propiedad se dedican a actividades pecua
rias o al cultivo de sorgo forrajero y escobero que no requie
ren gran cantidad de agua. Por Último, el minifundio cuenta con 
el 7.8% de la superficie de labor con riego distribuída en 154 
unidades de producci6n, que corresponden al 13.8% del total de 
unidades de producci6n. Este tipo de propiedad es una de las 
mJnos favorecidas con el riego por el reducido tamafio de los 
predios. 

e) General Terán 

El municipio cuenta con 19 786.4 Has de labor, de las 
cuales el 34.6% corresponde a la mediana propiedad con 147 uni
dades de producci6n; el 23.3% <le las tierras de labor le corre~ 
ponden·a la gran propiedad con 30 unidades de producci6n; a la 
pequefia propiedad le corresponde el 29.0% de las tierras de la
bor con 471 unidades de producci6n. Los ejidos y comunidades 
agrarias ocupan el 9.6% de las tierras de labor en 16 unidades 
de producci6n y al minifundio s6lo le corresponde el 3.2% de la 
superficie de labor en 212 unidades de producci6n. 

La mediana propiedad que tiene la mayor superficie de 
labor (gráfica 7), ~uenta tambi'n con la mayor superficie de 
riego, que constituye el 39.8% (gráfica 8) distribuida en 58 
unidades de producci6n, ·que equivalen al 6.6% del total de uni
dades. En este tipo de propiedad existe la mayor concentraci6n 
de las tierras de riego, donde se desarrolla el cultivo de ci
trícos. La pe4ueña propiedad es la segunda en importancia 
cuenta con el 27.5% de las tierras de labor con riego en 144 
unidades de producci6n, las cuales constituyen el 16.4% del to
tal de unidades, la característica principal de este tipo de 
propiedad, es que el abastecimiento de agua es insuficiente, ya 
que la superficie de labor con riego se reduce grandemente por 
unidad de producci6n. 
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' 
En cuanto a la gran propiedad cuenta con el 13.3% de ti~ 

rras de riego distribuidas en 6 unidades de producci6n que con~ 
tituyen el 0.68% del total de unidades de producci6n. Aquí se 
observa que la superficie irrigada aumenta, lo que se traduce en 
elevados rendimientos por superficie regada. 

Los ejidos y comunidades agrarias ocupan el 15.1% de las 
tierras de riego distribuidas en 13 unidades de producci6n que 
conforman el 1.4% del total de unidades del municipio; aparent~ 
mente la superficie de riego es un porcentaje importante en re
laci6n a las unidades de producci6n, pero no es así, ya que los 
ejidos son de tamaño variable y generalmente la superficie irri 
gada se reduce. El minifundio s6lo cuenta con el 4.1% de tie
rras de riego en 91 unidades de producci6n, convirtiéndose en 
el tipo de propiedad menos favorecida por el riego. 

d) Hualahuises 

Tiene 5 759.9 Has de tierra de labor, de las cuales el 

29.0% corresponde a la pequeña propiedad distribuidas en 136 

unidades de producci6n; la mediana propiedad cuenta con el 
28.9% de las tierras de labor en 35 unidades de producci6n; el 
18.9% de la superficie de labor le corresponde a la gran pro
piedad con 6 unidades de producci6n. Los ejidos y comunidades 
agrarias captan el 17.2% de las tierras de labor distribuidas 
en 5 unidades de producci6n; el minifundio con 5.8% de tierras 

de labor y con 100 unidades de producci6n. 

La mediana propiedad, no obstante de ocupar una superfi

cie de labor ligeramente inferior a la pequeña propiedad (gráfi 
ca 9), concentra el 47.6% de las tierras de riego (gráfica 10) 
distribuidas en 10 unidades de producci6n, que constituyen el 
3.5% del total de unidades del municipio. Las unidades de pro
ducci6n que cuentan con riego logran irrigar la mayor parte de 



- 93 -

las tierras, las cuales se dedican al cultivo de citrícos, míen 
tras que, las unidades de producci6n que no cuentan con riego 
se dedican al cultivo de productos básicos. 

La gran propiedad cuenta con el 27.9% de tierras con rie 
go en dos unidades de producci6n que constituyen el 0.70% del 
total de unidades. Este tipo de propiedad se encuentra bastante 
bien irrigado, ya que se dedica exclusivamente al cultivo de ci
trícos. La pequefia propiedad cuenta con el 15.0% de ti~rras d~ 
labor con riego distribuidas en 13 unidades de producci6n que 
constituyen el 4.6% del total de unidades de producci6n. En 
este tipo de propiedad se nota que aún en las unidades con 
riego el agua es insuficiente, reduciéndose la superficie irrig~ 
da por unidad. 

Los ejidos y comunidades agrarias poseen el 7.3% de las 
tierras de riego en 2 unidades de producci6n. Corno se puede o~ 
servar el agua no es accesible a todas las unidades de produc
ci6n y, en las que tienen riego, se reduce la superficie regada 
por ejidatario. El minifundio tiene el 2.1% de tierras de la
bor con riego y le corresponden 10 unidades de producci6n, don
de el riego es insuficiente y además constituye el sector que 
menos acceso tiene al riego. 

e) Linares 

El municipio cuenta con 29 852.8 Has de tierras de labor, 
d'e las cuales el 40. 8 % corresponde a los ejidos y comunidades 
agrarias distribuidas en 61 unidades de producci~n, mientras 
que, la gran propiedad ocupa el 25.8% de las tierras de labor en 
22 unidades de producci6n. La mediana propiedad tiene 16.8% de 
tierras de'labor en 100 unidades de producci6n; la pequefia pro
piedad cuenta con el 14.6% de la superficie de labor y con 355 
unidades de producci6n; el minifundio comprende el l.8t de las 
tierras de labor con 165 unidades de producción. 
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Los ejidos y comunidades agrarias captan la mayor super
ficie dellabor (gráfica 11), y concentran el 57.8% de las tie
rras de riego (gráfica 12) distribuidas en 38 unidades de pro
ducci6n que equivalen al 5.4% del total de unidades del muni
cipio. A diferencia de otros municipios, en Linares los ejidos 
y comunidades agrarias sí ven satisfechas sus necesidades, ya 
que la superficie de labor se riega más o menos regularmente. 
No obstante existe un número considerable de unidades ejida
les que no tienen acceso al riego. 

La mediana propiedad cuenta con el 19.2% de las tierras 
de labor con riego distribuidas en 36 unidades de producci6n 
que constituyen el 5.1\ del total de unidades de producci6n. 
En este tipo de propiedad se tiene una extensi6n bastante con
siderable de tierras de riego por unidad de producci6n por lo 
que se dedica básicamente al cultivo de citrícos. La gran pro
piedad cuenta con el 12.1% de tierras de labor con riego distri 
huidas en 6 unidades de producci6n, que constituyen el 0.8% del 
total de unidades. Estas propiedades se encuentran irrigadas 
en casi su totalidad, situaci6n favorable para el cultivo de 
productos comerciales. 

La pequeña propiedad cuanta con el 9.4% de las tierras 
de labor con riego distribuidas en 63 unidades constituyendo el 
8~9% del total de unidades de producci6n. En estos predios el 
riego aún es insuficiente, ya que s6lo alcanza a irrigar una 
parte de las tierras. El minifundio s6lo capta el 1.2% de las 
tierras de riego distribuidas en ~9 unidades de producci6n que 
constituyen el 5.5% del total de unidades. Se observa una vez 
más que este tlpo de propiedad es la menos favorecida por el 

riego. 

f) Montemorelos 

El municipio cuenta con 30 944.3 Has de tierras de labor, 
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de las cuales el 31.8% le corresponde a la mediana propiedad 
distribuida en 202 unidades de producci6n; el 27.2% de la su
perficie de labor le corresponde a la pequcfia propiedad con 
729 unidades <le producci6n. La gran propiedad ocupa el 19.9% 
de ías tierras de labor en 36 unidades de producci6n; los cji 
dos y comunidades agrarias cuentan con el 15.2% de las tierras 
de labor en s6lo 23 unidades de producción, y por Último el mi 
nifundio a quien le corresponde el 5.7% de las tierras <le labor 
en 67 unidades de producción. 

La mediana propiedad, que es la que concentra la mayor 

superficie de labor (gráfica 13) también concentra el 43.2% de 
las tierras de riego (gráfica 14) en 52 unidades de producción 
constituyendo el 3.2% del total de unidades. En este tipo de 
propiedad se controla la mayor superficie de riego, lo que fa
vorece especialmente a la agricultura de plantaci6n. 

La gran propiedad aunque cuenta con una menor superfi-

I cie de labor, en relación a la pequeña propiedad, concentra el 
24.8% de las tierras de labor con riego, en s6lo 9 unidades de 
producción, que constituyen el 0.56% del total de unidades del 
municipio. Este tipo de propiedad tiene la característica de 
concentrar una gran superficie de riego por unidad de produc
ci6n, de manera que son los predios que se encuentran irriga
dos en su totalidad. La pequeña propiedad tiene el 22.4% de 
las tierras de riego en 94 unidades de producci6n que constitu 

yen el 5.8% del total de unidades de producción en el munici
pio. En este tipo de propiedad el número de unidades supera 
la superficie de riego, lo que se traduce en la reducci6n de 
la superficie irrigada por unidad de producci6n, siendo franc! 
mente deficiente el riego. Los ejidos y comunidades agrarias 
cuentan con el 3.2% de tierras de labor con riego en s6lo 7 
unidades de produccci6n que corresponden al 0.43% del total de 
unidades presentes en Montemorelos. Es evidente que el riego 
es prácticamente inaccesible para el sector. 

~ ' ': ' 1 
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El minifundio s6lo cuenta con el 6.2% de tierras de la
bor con riego en 159 unidades de producci6n que constituyen el 
9.8% del total de unidades. Es factible que la superficie irri 
gada se reduzca por unidad de producci6n, ya que es el sector 
donde el número de unidades supera bastante la superficie de 
riego. 

Lo anterior permite afirmar que en la zona citrícola el 
riego al igual que la tierra, se encuentra distribuido tanto 
social como territorialmente en funci6n de los tipos de tenen
cia, ~or ello el acceso al riego se encuentra en relaci6n di-' . recta con los tipos y tamaños de las propiedades. Esta situa-
ci6n ha permitido la concentraci6n de la superficie de labor 
con riego en la mediana y gran propiedad, conformandose así l! 
tifundios familiares (40), los cu~les se trabajan como una so
la unidad de producci6n, fen6meno que se localiza principalme~ 
te en General Ter6n, Montemorelos y Linares. 

3.1.3. Calidad de las tierras de labor 

La zona citrícola cuenta con 111 526.1 Has de labor, las 
cuales constituyen el 17.7% de la superficie total censada en 
1970 para la zona de estudio. La calidad de. la superficie de 
labor se encuentra .íntimamente ligada a la cantidad de agua 
disponible, de tal forma que se clasifican en tierras de tempo
ral, riego y de jugo o humedad. 

a) Tierras de temporal 

Este tipo de tierra se encuentra condicionado a la varia 
bilidad de la lluvia, por esto la actividad agrícola que se 

(40) Se concibe al latifundio familiar a a·quéllas propiedades de 
grandes extensiones, donde varios parientes tienen a su nom 
bre un n6mero X de Has cada uno, las que se trabajan como -
una sola unidad de producci~n. 
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desarrolla en ellas es bastante aleatoria. 

... ..... _ 

Las tierras de temporal en la zona de estudio ocupan el 
74.3% del total de la superficie de labor, pero su distribuci6n 
territorial varia de un municipio a otro, donde se nota la ten
dencia general a ocupar más del 50% de la superficie de labor 
en cada municipio (figura 1). 

En los municipios de Allende y Montemorelos la superfi
cie de temporal es del 81 a 91% sobre todo en el primero se co~ 
sidera un buen temporal, ya que se localiza en las estribacio
nes de la sierra donde llueve un promedio de 1 000 mm anuales. 
Ca~ereyta y Hualahuises tienen del 70 a 80% de superficie de . 
temporal, comparativamente el temporal del segundo municipio es 
mejor en relaci6n al primero, ya que ahí llueve un promedio de 
700-800 mm anuales. En el caso de Linares y General Terán la 
superficie de temporal es de 60 a 70%; el temporal de Linares 
comparte las características del municipio de Hualahuises mien 
tras que en General Terán solamente llueve un promedio de 500-
600 mm anuales. 

Por Último dadas las características climáticas de la 
zona citrícola, la calidad de las tierras de temporal varia no 
s6lo de un municipio a otro, sino de una zona a otra dentro de 
cada uno de ellos. 

b) Tierras de riego 

Las tierras incluidas en este rubro se consideran las de 
mejor calidad y agrol6gicamente se clasifican como de clase 1, 
suceptibles de una elevada productividad, ya que sí tornamos en 
cuenta las características climáticas y edáficas de la zona ci
trícola el riego constituye un elemento muy importante para el 
desarrollo de la agricultura. 

Las tierras de riego ocupan el 24.8% de la superficie 
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total de labor, que comparándolo con la superficie de temporal 
es un porcentaje bastanta reducido; sin embargo, es precisame~ 
te en este tipo de tierras donde se desarrolla la agricultura 
comercial de plantaci6n, la que requiere grandes cantidades de 
agua durante todo el ciclo agrícola de los citrícos. 

La distribuci6n territorial de la superficie de riego 
(figura 2) muestra discordancia en cada uno de los municipios; 
por ejemplo en General Terán y Linares la superficie de riego 
es del 30 a 33%, son los municipios con mayor superficie irri
gada, en el caso del primer municipio las tierras de riego son 
controladas por el sector privado, lo anterior se afirma en 
funci6n de que el municipio junto con Montemorelos son los que 
tienen las mayores extensiones ocupadas por citrícos; en cam
bio en Linares la producci6n agrícola se encuentra más divers~ 

ficada sobre todo en los ejidos y comunidades agrarias que ta~ 
bién disponen de tierras con riego. Cadereyta de Jiménez y 

Hualahuises tienen una superficie de riego de 20 a 24%, en el 
primer municipio parece haber un equilibrio entre la propiedad 
privada y ejidal en cuanto a la posesi6n de tierras con riego; 
sin embargo la productividad obtenida en predios privados es 
mayor debido al uso intensivo de las unidades de producci6n, 
introduciendo frutales, ganado, productos agrícolas básicos, 
etc.; en Hualahuises toda la superficie de riego se dedica al 
cultivo de citrícos. En Montemorelos la superficie con riego 
constituye del 15 a 20% dedicada básicamente a la producci6n 
de cítricos y detentada por el sector privado; en el municipio 
de Allende la superficie de riego es menor del 9% y se dedica 
al cultivo de citrícos de riego. 

Por otro lado, es evidente que la superficie de riego 
en la zona citrícola, presenta un vínculo muy estrecho con las 
propiedades privadas, lo que determina su forma de explotaci~n, 
puesto que en ella se desarrolla la agricultura comercial de 
elevados rendimientos econ6micos. 
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e) Tierras de jugo o humedad 

Dentro de este tipo de tierras se encuentran aquéllas 
que además de la lluvia reciben aporte adicional de agua de 
mantos subterráneos. En realidad las tierras de jugo ocupan 
una mínima parte de la superficie de labor en la zona de es
tudio; solo constituyen el 0.7% del total de tierras de la
bor, lo qúe se refleja a nivel individual en cada municipio. 
Solamente en Hualahuises se tiene un porcentaje mayor al 7% 
en tierras de jugo; en General Terán, Linares, Allende, Mont~ 
morelos y Cadereyta la superficie ocupada por tierras de jugo 
es menor del 1%. Todas estas tierras son controladas por el 
sector privado y en mínima parte por el sector ejidal. 

En la zona de estudio la calidad y disp?nibilidad de 
las tierras de labor definen las formas de apropiaci6n y ex
plotaci6n de las mismas. 

3. 2. Trabajo 

La fuerza de trabajo que participa 'en las 
actividades económicas ligadas a la agricultura, es 
el factor de la producci6n regional que transforma 
el paisaje natural en un espacio agrícola que se di 
ferencía "en funci6n de los medios de producci6n -
con que cuenta y del cultivo o cultivos dominantes, 
a fin de asegurar la subsistencia del grupo social 
o para crear las bases de una econ6mía comercial"(41). 

La casi totalidad de las tareas desplegadas a lo largo 
del ciclo agrícola e industrial, en la plantaci6n, se basan 
en el uso de la fuerza de trabajo asalariada, siendo la citri 
cultura la actividad que proporciona empleo a la mayor parte 

(41) George, Pierre. Geografía Rural. Sa Edici6n. Ariel, Espafia 
1980. 331 p. 
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de la PEA agricola, obteniendo así el liderazgo socioecon6mico 
regional. 

Para 1940-41 el 84% de la poblaci6n económicamente act! 
va se dedicaba a las labores agrícolas, alcanzando en 1960 la 
más alta o¿~paci6n en n6meros absolutos (Cuadro 2), como resu! 
tado del crecimiento acelerado de la producci6n citrícola y de 
los apoyos oficiales a la empresa agrícola particular, guiada 
por la política estatal, especialmente en la incorporación de 
tierras irrigadas con inversiones.p6blicas. No obstante el au 
mento en números absolutos de la PEA agrícola, el porcentaje 
con respecto a la PEA total disminuy6 de 1940-60 por la parti
cipaci6n cada vez más activa del comercio y servicios, además 
del establecimiento de las primeras agroindustrias a principios 
de los 50's. 

En 1970 se produjo un descenso absoluto en la demanda de 
mano de obra agrícola como resultado de la disminuci6n en el 
ritmo de crecimiento de la empresa agrícola, el predominio de 
los agricultores privados y la tendencia a mecanizar algunas l! 
bares agrícolas, llegando a ocupar el sector agrícola solamente 
el 51% de la PEA total. 

Con todo lo anterior la agricultura sigue siendo el sec 
tor m~s importante representando el mayor porcentaje de la PEA 
para 1980, con 29.4%, sobrepasando ampliamente a la PEA indus
trial (11%) y a la PEA ocupada en servicios (12%). Llama la 
atenci6n el alto porcentaje de la PEA dedicada a actividades 
insuficientemente especificadas (25%) que puede considera!se 
como poblaci6n subempleada o desempleada (gráfica 15). 

Dentro del sector terciario, son los servicios los que 
han aumentado en mayor proporci6n y se concentran en las cabe. 
ceras municipales, siendo Linares, Montemorelos y Cadereyta 
ciudades con funciones financieras, comerciales y de servicios. 



CUADRO 2. ZONA CITRICOLA DE NUEVO LEON 

ANALISI S HISTORICO DE LA PE A AGRICOLA 

AÑO PEA TOTAL PEA AGRICOLA % PE'A AGRICOLA 
1940 30 933 26 146 84. 5 
1950 36 210 27 149 74. 9 
1960 39 516 27 626 69. 8 
1970 44 487 22 950 51. 5 
1980 60 696 17 857 29.4 

FUENTE: CENSO DE PaJLACION, DEL EOO. DE NUEVO LEON. 1940. 
1950, 1960, 1970, 191>. 
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El pequefio comercio ha proliferado con el fin de satisfacer las 

necesidades m5s inmediatas de la poblaci6n. El transporte de 

productos agrícolas tiene un papel importante por el movimiento 

de cultivos anuales como el sorgo, y principalmente los cítricos 

que se transportan, tanto de las huertas de la regi6n como de 

Tamaulipas y Veracruz, a las agroindustrias y de éstas a los Es 

tados Unidos, utilizando incluso camiones con refrigeraci6n. 

La agricultura en la zona citrícola ha sido y sigue sien 

do la actividad que dinamiza la regi6n, no solo por el espacio 

y el número de trabajadores que ocupa, sino porque su carácter 

comercial ha dado lugar a la modernizaci6n del aparato producti 

vo mediante el establecimiento de agroindustrias y el incremen

to de las actividades comerciales y de servicios; actividades 

econ6micas que giran alrededor de la producci6n de cítricos y 

que se encuentran eslabonadas de tal forma que una alza o una 

baja en la producci6n se refleja en todos los sectores socia-

, les y productivos. 

Existe, de hecho, una producci6n "enclave" en la zona 

citrícola, que se encuentra en manos privadas y opera bajo un 

sistema comercial de exportaci6n. Este sistema se caracteriza 

por la explotaci6n del trabajo asalariado temporal, que manti~ 

ne a una porci6n de la fuerza de trabajo campesina en ·condici~ 

nes de semiproletariado. Los trabajadores asalariados son 

principalmente minifundistas o ejidatarios, que en su calidad 

de poblaci6n rural constituyen una enorme reserva de mano de 

obra. Esta situaci6n se observa en la gráfica, por los bajos 

porcentajes de poblaci6n ocupada, presentándose los mayores ni 

veles de ocupaci6n en Linares y Montemorelos con 27 y 26% res

pectivamente (gráfica 16). 

Es decir que, los ejidos y comunidades agrarias enfren

tan una situaci6n difícil que se refleja en las condiciones de 

vida que prevalecen en el medio rural, donde cerca del 80% de 
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la poblaci6n habita en viviendas de 1 y 2 dormitorios construi 
das sin cimientos y con techos de materiales diversos; además, 
es com6n que los terrenos agrícolas que detentan sean de mala 
calidad y con un alto porcentaje de tierras de agostadero y l~ 

meríos, lo que da como resultado una agricultura de bajos ren
dimientos, en donde los ingresos obtenidos por la venta de pr~ 
duetos excedentes no son suficientes para satisfacer las nece
sidades del productor y sus familiares. No es de extrañar que 
los propietarios de predios de productividad insuficiente se 
vean obligados a incorporarse al trabajo asalariado en los pe
ríodos de actividad en las huertas y agroindustrias, con el 
fin de complementar sus raquíticos ingresos. 

Según datos obtenidos del censo de poblaci6n de 1980 el 
14.3% de la PEA agrícola de la regi6n recibi6 ingresos mensua
les por debajo de los 2,000 pesos y s6lo el 4% de la poblaci6n 
contaba con ingresos superiores a los 6,000 pesos. En la grá
fica 17se observa que el mayor porcentaje de trabajadores asa
lariados, es decir, el 19.8% , recibieron ingresos entre 1,971 
y ~,610 pesos reflejando un significativo grado de explotaci6n 
y una alta concentraci6n del ingreso. El 32.8% de la PEA agri 
cola no obtuvo ingresos, en este grupo es difícil distinguir 
entre los desempleados y los pequeños propietarios y ejidata
rios que lograron obtener de la tierra, sus animales y su tra
bajo, los satisfactores necesarios para su reproducci6n social 

(gr~fica 17). 

3.2.1. Grupos sociales 

La desigual distribuci6n del ingreso se refleja en una 
estratificaci6n econ6mica que está íntimamente relacionada con 
la posici6n social de los individuos en el trabajo, dP.ntro de 
la organizaci6n productiva de la zona citrícola. 

En la zona se distingue ''un proceso de difcrcnciaci6n 
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interna (estratificaci6n social y econ6mica) en cuya cima se en 
cuentra la burguesía agraria, en el medio una clase relativame~ 
te numerosa de propietarios privados 'independientes' y en la 
base una amplia capa. de propietarios privados en pequeña escala 
junto con los ejidatarios" (42) y campesinos sin tierra. 

La burguesía agraria detenta los principales medios de 
producci6n y está fuertemente ligada a la burguesía financiera 
de Monterrey. Posee grandes extensiones de huertos citrícolas 
y el total de las agroindustrias de la regi6n. Forman un pe
queño grupo de patrones y/o empresarios cuyos altos ingresos 
se basan en las ganancias que obtienen en el proceso de comer
cializaci6n e industrializaci6n de la fruta y, en las formas de 
explotaci6n de la mano de obra asalariada. Ejercen un control 
vertical en la organizaci6n econ6mica regionaÍ. 

Los propietarios privados son dueños de grandes exten
siones de tierra (mediana propiedad), principalmente de riego, 
en donde invierten los insumos necesarios para obtener fruta 
de la mejor calidad, la cual se comercializa a los mejores pre
cios, principalmente en las empacadoras. Algunos cultivan sor
go, sorgo escobero, trigo y hortalizas. Otros más poseen gran
jas avícolas o ganado mayor. Se encuentran agrupados en Asoci! 
ciones de Empacadores y Citricultores, que posteriormente seran 
tratadas con detalle. 

El Último grupo es el más difícil de caracterizar ya que 
son campesinos que utilizan exclusivamente fuerza de trabajo f! 
miliar en actividades agrícolas de subsistencia y, para comple
mentar sus ingresos se alquilan eventualmente en la pizca de la 

(42) Gatti, Luis M. et. al. "El desarrollo regional en la forma 
soc.i.al neolonesa" en Montemore-los cuestiones Regionales I 
Centro de Invest. y Estudios Superiores en Añtropología So
cial. Cuadernos de la Casa Chata No. 39. Méx. 1981. · 
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naranja; otros más trabajan en las empacadoras, jugueras y ga
jeras, cuyas actividades cubren un período mayor pero aleato
rio, ya que dependen de la producci6n de fruta y de la demanda 
del mercado exterior. "En algunos casos es peor y las formas 
anteriores se combinan a menudo con otro tipo de explotaci6n 
que apunta a la extinci6n del ejidatario como agente de una 

forma de producci6n. Las empacadoras pueden pagar un alquiler 

por la tierra ejidal para simplificar sus operaciones" (43). 

El hecho de que los campesinos y ejidatarios sean al 

mismo tiempo asalariados, tiene graves implicaciones políticas 
y sociales ya que impide la existencia de una buena organiza

ci6n sindical tanto en el campo como en la industria; situaci6n 

que facilita la explotaci6n de la mano de obra mediante largas 

jornadas de trabajo, salarios bajos, empleo temporal y carencia 

de prestaciones sociales. Estas condiciones de trabajo s6lo 

pueden explicarse en la medida que los salarios obtenidos se 
conciben como complemento de las acti v; :tdes aut6nomas de cam 

pesinos y ejidatarios dentro de sus unidades productivas. 

Para entender la situaci6n actual de estos "campesinos", 

"ejidatarios", "asalariados" o "rentistas", se caracterizará su 

posici6n de trabajadores asalariados dentro de las huertas y 

las agroindustrias. 

Los pizcadores constituyen el mayor contingente de tra

bajadores durante las épocas de cosecha. Es difícil estimar la 

cantidad de trabajadores involucrados en esta actividad y según 

Gatti (44), se calculan alrededor de 2 500 a~ 000 pizcadores 
en toda la regi6n. Los meses de cosecha dependen de la variedad 

(43) Gatti. ibid 

(44) Gatti. ibid 
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del árbol, la temprana se recoje de octubre a diciembre, la ig 
termedia de diciembre a enero y la tardía, que es la más impoE 
tante, de enero hasta julio; durante estos meses hay posibili
dades de empleo, aunque no en igual proporci6n y no todos tra
bajan simultánea ni regularmente. El trabajo en la huerta, es 
un factor determinado por la extensi6n de las plantaciones, es 
decir, de acuerdo con el tamaño de las unidades de producci6n 
se tienen distintas necesidades de mano de obra, y en consecue~ 
cia, requiere mayor o menor prolongaci6n de los trabajos o cu! 
dados del cultivo. Es entonces que la productividad de las 
plantaciones depende en grado sumo de la eficiencia del trabajo 
humano. 

Los pizcadores provienen de ejidos cercanos o son "po
sesionarios urbanos" de las cabeceras municipaÍes. Los prime
ros son hijos de ejidatarios que exceden las necesidades de 
cuidado de las parcelas, aunque también participan los titula
res, sobre todo en las huertas vecinas donde se contratan en 
las temporadas que no hay trabajo en el ejido. Es frecuente 
que dentro de los ejidos exista un grupo menor, "los avecina
dos" que son hijos o parientes pr6ximos de los ejidatarios y 
viven dentro del ejido sin tener parcela; éstos son esencialmen - . -
te asalariados y también trabajan en ranchos ganaderos, en la 
siembra y cosecha anuales y en la construcci6n. Los "posesion_! 
rios urbanos" son migrantes de zonas rurales vecinas atraídos 
por la pujanza econ6mica de la citricultura, se asientan en la 
periferia de las cabeceras municiplaes y carecen de todos los 
servicios, a excepci6n de la luz. Al igual que los ejidatarios 
son un grupo importante en la composici6n de migrantes indocu

mentados a E.U. 

Algunos pizcadores llegan a ser "profesionales", esto 
es que ganan y ahorran lo suficiente en la cosecha de cítricos 
de Nuevo Le6n, Tamaulipas y Veracruz para aguantar el tiempo 
de desempléo. 
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Por lo general los pizcadores se re6nen en las plazas 
en donde son contratados y forman cuadrillas que se integran 
con un mínimo de 7 y un máximo de 15 trabajadores. Estos de 
ben disponer de los instrumentos de trabajo (colote y escal~ 
ra), de lo contrario deben alquilarlos. Se les paga a dest~ 
jo y de acuerdo a su habilidad pueden llegar a ganar 1,500 

pesos en mediodía, es decir un poco más del salario mínimo 
que actualmente es de 1,015 pesos (45). La temporada de co
secha es, para ellos, la mejor pues logran aumentar sus in
gresos sin tener que salir de la regi6n. No tienen seguro 
social ni se les pagan los días de descanso. 

El grupo de trabajadores permanentes o "empatronados" 
viven en las huertas, su posici6n es ligeramente mejor que 
los eventuales ya que reciben salario fijo todo el año, ade
más de un "préstamo" de tierras que los patrones les hacen p~ 
ra que siembren sus cultivos de subsistencia. Se dedican a 
mantener la huerta en buen estado (deshierbe, riegos, fertili
zaci~n y otros). Se les paga el salario mínimo y los que tie
nen carreta y yunta la alquilan para sacar los cítricos. En 
realidad forman un pequeño grupo, ya que tres personas pueden 
desempeñar todas las tareas (excepto la pizca) de huertas de 
7 a 15 mil árboles. 

El trabajo de las agroindustrias también es eventual. 
Las empacadoras no tienen un tiempo de operaci6n homogéneo y 

. . 

su actividad var~a de 5 a 10 meses entre octubre y julio. Es-
te tiempo de operaci6n está en funci6n de la cantidad de cítri 
cos producidos, ya que en caso de fen6menos meteorol6gicos ne
gativos, como heladas, granizo y sequías, estos meses de oper~ 
ci6n se r~dbcen notablemente; además, en los meses de empacado 
los días efectivos de trabajo varían entre 50 y 60 días. La 
cantidad de trabajadores en las empacadoras es 1 igerar,1ente 

(45) Datos de 1985. Fuente directa. 



- 111 -

inferior al de pizcadores, pero más concentrados ya que sercpa~ 

ten entre las25 empacadoras de la zona citrícola de Nuevo Le6n. 
Este tipo de agroindustrias no son muy exigentes en lo que re~ 

pecta a la mano de obra y contratan principalmente personal f~ 

menino no especializado. Esta fuerza de trabajo se caracteriza 
por su escaso movimiento y falta de formaci6n técnica, lo que 
permite que sean fácilmente explotables ya que el salario que 
reciben está en funci6n de su productividad. Así, la mano de 
obra femenina además de ser más cuidadosa con el manejo de la 
fruta es más barata. Debido a sus bajos recursos, este tipo de 
trabajadoras abandona cualquier actividad que esté realizand6 
para alquilarse en las empacadoras, en donde se les paga a des
tajo por caja empacada. Según informaciones obtenidas en las 
empacadoras "CÍ tricos de Le6n11

, en Linares, se les paga a 4 p~ 
sos la caja de mandarina y si son muy hábiles 11egan a empacar 
de 200 a 300 cajas en una jornada de trabajo que es de 8 horas, 
es decir, obtienen un promedio de 800 a 1,200 pesos; cuando el 
producto es mucho cubren dos turnos y trabajan hasta las 10 y 
11 de la noche. 

El caso de los hombres es diferente, pues se encargan 
de fumigar la fruta y de los trabajos pesados; se les paga el 
salario mínimo. 

Cada empacadora contrata entre 45 y 60 trabajadores even 
tuales, mientras que el personal de planta se conforma con 4 6 
5 empleados más los administrativos. A todos se les paga segu
ro social mientras dura el contrato, no precisamente para bene

ficiarlos, sino porque de no ser así las empacadoras corren el 
riesgo de que las cierren. 

Otro tipo de agroindustrias son las gajeras, que operan 

10 meses aproximadamente entre septiembre y julio, el trabajo 
es 100% manual. De acuerdo a la capacidad de producci6n de la 
empresa es el número de trabajadores que absorben. Por 
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ejemplo, "Alimentos Uriega" de Linares, emplea 250 obreros eve_!! 
tuales y 12 de planta; mientras que, "Industrias Cítricas de 
Montemorelos S.A. (ICMOSA)", absorbe 400 obreros y 40 empleados 
de planta, cuando trabaja a toda su capacidad. En ésta Última 
se trabajan 8 horas diarias y los sábados 5 horas, se les paga 

a destajo y "si se apuran sacan hasta el doble del mínimo". 

La mayoría de los trabajadores son mujeres y la política 

de la empresa es contratarlas por un mes; así, las obreras que 
no obtienen más del salario mínimo se les despide, obligándolas 
de esta forma a ser más productivas en beneficio de la empresa. 
Los hombres trabajan por hora y se les paga el salario mínimo. 
Uno de los requisitos para ser contratados es que deben tener 
primaria. 

El caso de las jugueras es diferente, ya que el 90% de 
la producci6n es mecánica; entre ellas sobresale CITROMEXICO que 
absorbe 2 000 toneladas de producto diario. En los meses de in 
tensa actividad llega a ocupar 40 empleados de planta y 250 obre 
ros eventuales, repartidos en tres turnos. 

De esta forma se resume el panorama actual del trabajo 

asalariado dentro de las actividades productivas ligadas al cu! 
tivo de cítricos, en donde la poblaci6n econ6micamente activa 
ocupada no tiene empleo permanente, de tal forma que, puede 

afirmar!e que existe un subempleo generalizado que se manifies
ta en los constantes flujos migratorios hacia Monterrey, Tamau
lipas y Estados Unidos; flujos que se agudizan en los meses en 
que decae la actividad productiva y que propician, además, el 
abandono de tierras ejidales y el incremento de la problemática 
social. Así, la agricultura comercial se caracteriza por la 
concentraci6n del ingreso en manos de la burguesía agraria re- ~ 

gional, que detenta los medios de producci6n y que, se basa en 
la explotaci6n de la fuerza de trabajo regional para mantener 
sus niveles de gananc1a. 
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3.3. Capital 

"La dinámica del proceso de producci6n de
pende de las decisiones de acumulaci6n capitalista 
consideradas éstas no como la expresi6n individual 
de un capitalista, sino como la de una clase a tra 
vés del estado" ( 46). 

La inversi6n es una de las modalidades que adquiere el 
capital, convirtiéndose en factor de la producci6n agrícola y 
elemento dinamizador del proceso de producci6n en la zona ci
trícola de Nuevo Le6n. Para 1970 el capital invertido en la 

zona represent6 el 31.5% del total invertido en todo el esta
do dentro de la actividad agrícola. 

La mayor concentraci6n de capital se localiza en los mu 
nicipios de Montemorelos, Linares y General Terán, que en con
junto absorbier6n el 77.2% del capital invertido en la regi6n 
(gráfica 18); Allende y Hualahuises captar6n en conjunto el 
11.4%, mientras que Cadereyta de Jiménez capt6 el 11.3%. 

La irregular distribuci6n de la inversi6n en la zona ci 
trícola se debe a que en Montemorelos, Linares y General Terán 

se desarrolla la mayor actividad agrícola, fundamentada en la 
producci6n de cítricos, que constituye una agricultura comer
cial de gran importancia regional y estatal, de ahí que se le 
reste importancia econ6mica a otro tipo de agricultura basada 
en el cultivo de maíz, frijol, sorgo, etc. 

La concentraci6n de la inversi6n no es fortuita, ya que 
la fuente principal de financiamiento de la zona es el sistema 
de crédito agrícola nacional, el cual maneja recursos econ6mi
cos nacionales e internacionales. El financiamiento se maneja 

(46) Del Valle, Silvia. Agricultura e Intervenci6n es~atal. 
en Rev. Problemas del Desarrollo No. 51/52. 'IIE. Agosto 
1982 - Enero 1983. p. 121. 
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con criterio de redituabilidad, en donde la solvencia econ6mi
ca es el elemento determinante para la concesi6n de los crédi
tos, estableciéndose, de esta forma, una diferenciaci6n social 
que favorece a los grandes agricultores, mientras que los cam
pesinos pobres son eliminados por "selecci6n natural". Es en
tonces que el crédito pierde su raz6n social y se convierte en 
un instrumento de concentraci6n de capital en los predios que 
garantizan rápida recuperaci6n, así como la mayor tasa de ga
nancia. 

3.3.1. Inversión en el sector privado 

En este sector las fuentes de financiamiento van desde 
recursos económicos propios hasta el crédito prbporcionado por 
Banrural o por diversos bancos como Serfín, Somex, etc., entre 
otros, los cuales generalmente prestan a los grupos sociales 

con mayores recursos econ6micos y, por ende, los que poseen 
las mayores extensiones territoriales. 

El sistema de crédito, que maneja los recursos econ6mi
cos del fondo de garantía y fomento para la agricultura y gan~ 
dería (47), otorga solamente préstamos directos y a corto pla
zo, con elevadas. tasas de interés, lo que motiva que los créd_!. 
tos fluyan hacia productores cuyas condiciones de producci6n 

aseguren la recuperaci6n de los préstamos, así, quedan al 

e 41) El gobierno federal establece en 1955 el Fondo de Garantía 
y Fomento para la Agricultura y Ganadería, organizado y 
administrado por el Banco de México. La funci6n del fondo 
es garantizar a la banca el reembolso de los préstamos 
agrícolas independientemente de los deudores. Alimentando 
el fondo con recursos estatales, federales y con recursos 
financieros internacionales, se garantiza a la banca un 
porcentaje variable de cobertura de riesgos. 
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margen del financiamiento los campesinos con parcelas muy pe

queñas, que difícilmente soportarían los requisitos para el 
otorgamiento de cr€ditos. 

En la zona citrícola, se observa una relaci6n directa 

entre la extensi6n de los predios y el nivel de capitalizaci6n, 

es decir, que los propietarios que cuentan con 50 Has o más 
tienen la capacidad financiera para producir un proceso de ca
pi talizaci6n de los terrenos que los ubica corno productores 

pr6speros. Evidencia de ello es la elevada cornposici6n orgáni 
ca del capital en sus predios, ya que la mayor parte del capi
tal constante se concentra en predios medianos y grandes, que 
permiten mejorar las unidades de producci6n y por lo tanto con 
mayores rendimientos. 

A nivel municipal la situaci6n es aún más evidente (gr! 

fica 19). En Montemorelos, Linares, Hualahuises y General Té
ran el capital constante invertido en cada municipio constitu

y6 más del 90% en propiedades mayores de 5 Has, en cambio, en 
las propiedades menores de 5 Has y terrenos ejidales la inver

si~n para mejorar las condiciones de producci6n son mínimas; 

en Cadereyta de Jiménez el 71.3% del capital constante también 
se concentró en predios de más de 5 Has. No obstante se cana

lizan un poco más de recursos econ6rnicos hacia los ejidos que 
a los predios menores de 5 Has. A pesar de todo, en ambos ti
pos de propiedad la inversi?n es insuficiente para mejorar las 

unidades de producci6n. 

En el municipio de Allende, el capital constante inver
tido, guarda un equilibrio entre propiedades mayores de 5 Has 
y menores de 5 Has, ya que, la mayor parte de los poseedores de 
los predios cuentan con recursos econ6micos propios. Por ello 

las propiedades menores de 5 Has en el municipio no se pueden 

considerar como el minifundio clásico. 

Por otro lado, en los predios privados mayores de 5 Has 
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se da la mayor inversión de capital en salarios por mano de 
obra ocupada (gráfica 20). Tal situaci6n se robustece a nivel 
municipal sobre todo en Montemorelos y General Terán donde los 
predios de mayor extensi6n absorben más del 97% del capital va 
riable, especialmente en los predios donde se desarrolla la ci 
tricultura, puesto que requieren gran cantidad de fuerza de 
trabajo para realizar las labores de plantaci6n como arrastre, 
limpia, riego, etc. (48). 

En Cadereyta el 88.7% del capital gastado en mano de 
obra se concentr6 en propiedades de más de 5 Has; dado que el 
municipio no es eminentemente citrícola, la mayor parte del 
capital variable se invierte en predios donde se cultivan pro
ductos corno sorgo, frijol, maíz, etc., en cambio, en Allende 
el capital variable invertido se encuentra distribuido casi en 
la misma proporci6n en predios de más de 5 Has y de menos de 
5 Has, lo que se explica en funci6n de que éstos predios se e~ 
cuentran cultivados en su mayor parte de cítricos. En general 
es un municipio muy pr6spero donde el pr~ducto de la tierra no 
es el Único medio de subsistencia. 

La clara tendencia a la concentraci6n del capital, en 
los predios de mayores extensiones con los mejores r~cursos 
edáficos e hidrol6gicos, muestra el nivel de capitalizaci~n de 
los predios privados, cuyos poseedores cuentan con suficientes 
recursos econ6micos para invertir en la compra de fertilizan
tes, abonos, instalaciones de equipos de riego, pozos, etc. 
(gr~fica 21), con el ~nico fin de hacer más eficiente las uni
dades de producci6n. Ante está situaci~n, es claro que el se~ 
tor más dinámico de la zona citrícola es el privado, por la 
gran cantidad de recursos econ6rnicos y naturales con que dispone. 

(48) El número de trabajadores ocupados en las labores cµlturales, 
es reducido, s6lo en la cosecha se requieren grandes contin
gentes de mano'de obra cuyo costo es pagado por las empacado 
ras, de esta forma el costo de la mano de obra no incide so7 
bre la ganancia del citricultor. 



ZONA CITRICOLA DE NJEVO LEON 

% DEL CAPITAL INVERTIDO EN INSUMOS AGRIC<US I TENENCIA DE LA TIERRA 1970 

GRAFICA 21 

FERTILIZANTES ABONOS NATURALES 

Al.LENDE 
CADEREYTA 
GRALTERAN 

O 2.0 40 a> 80 IOO O 

t«MLAHUISES t---------.. 
LINARES 
IDIJ'EMOMLOS-----~~~-

fU!NTE: CUADRO 91 10 Y 11 ANEXO ESTADISTICO 

J 
TENENCIA EJIDAL PllOP. PRIV. > 5 Hos 

SEMILLAS MEJORADAS 

o 20 «> 60 80 100 

~ 
PROP. PAIV E 5 Ha 



- 119 -

3.3.2. Inversi6n en el sector ejidal y de comunidades agrarias 

El sector se caracteriza, principalmente, por la situa
ci6n de desventaja que presenta en rclaci6n al sector agrícola 
privado. La situaci6n se agrava por la aleatoreidad de la agri 
cultura que desarrollan, la cual se ve afectada por la variabi 
lidad de las condiciones climáticas. Todo lo anterior favorece 
la existencia de una agricultura de subsistencia, donde la ge
neraci6n del beneficio-ahorro es deficiente. Por ello el papel 
que desempeña el crédito agrícola en el impulso de la actividad 
agrícola resulta fundamental para que la producci6n se lleve a 
cabo. 

El sistema bancario oficial ejerce un control preponde
rante dentro del sector, y el Banco Nacional dé crédito rural, 
a través del sistema regional de Banrural, quien organiza y co~ 
cede los créditos. Los créditos se manejan a través de cooper! 
tivas, donde los miembros son copropietarios de los bienes de 
la sociedad y solidariamente responsables de los préstamos. 
Todas las actividades de los grupos campesinos que reciben cré
ditos de avío o refaccionario (49) son controladas por el banco 
a través del llamado "programa de operaciones. Las operaciones 
del banco se efectúan sobre la base de proyectos estrictamente 
definidos, que implica el conocimiento relativamente exacto de 

( 49) Créditos de·avío, con aquéllos préstamos invertidos en el 
cubrimiento de costos de cultivo y demás trabajos agríco
las, desde la preparaci6n de la tierra hasta la cosecha; 
incluye compra de semilla e insumos. 

Créditos refaccionarios, son préstamos otorgados para la 
construcci6n de obras de infraestructura como: tuberías, 
pozos, compra de maquinaria, vehículos, etc. 
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los costos de operaci6n de los cultivos a que se destinan los 
préstamos (SO). En ese sentido se orienta a los ejidos y comu 
nidades agrarias a la producci6n de cultivos como maíz, frijol, 
trigo, etc. 

En general los recursos financieros orientados hacia el 
sector ejidal y de comunidades agrarias es mínimo, lo que se 
puede apreciar.en la baja composici6n orgánica del capital den 
tro del sector. 

Por lo que se refiere al capital constante, o sea el c~ 
pital invertido en insumos como fertilizantes, semillas mejor~ 
das, riego, etc., es minimo en relaci6n al sector privado. 
Por ejemplo en Montemorelos, Hualahuises y General Terán la i~ 
versi6n en insumos productivos oscila entre 1.4-1.8%, en Lina
res va del 6.S-7.0% (figura 3). S6lo en Cadereyta de Jiménez 
se llega al 20%. En consecuencia la reducida capitalizaci6n 
del sector se debe a que los recursos financieros vía crédito 
p6blico son insuficientes. 

La inversi6n de capital variable dentro del sector eji
dal y de comunidades agrarias, es casi nula como lo muestra la 
figura 4. En los ejidos de Montemorelos y Hualahuises la in
versi6n de capital en mano de obra es del 0.2-0.7%; en General 
Ter~n y Linares es del 1.3-1.6%, s6lo en Cadereyta de Jiménez 

(SO) El plan de operaciones es el instrumento que norma y regu
la las operaciones crediticias del sistema Banrural, el 
cual se integra con el sistema de operaciones de los ban
cos regionales. El plan concilia los lineamientos de la 
política bugernamental en materia de crédito en el campo, 
pará el, mejor aprovechamiento de los recursos naturales, 
técnicos y humanos. Los bancos regionales regulan las de
mandas de créditos y formula un plan de operacicnes para 
el control dé cosecha, tomando en consideraci6n tres crite 
rios básicos: agron6micos, econ6micos y sociol6gicos, de 
esta mánera se orienta y determina el cultivo a sembrar. 
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constituye un poco m~s del 2%. El escaso capital variable in
vertido dentro del sector, se debe a que no se cuenta con recur 
sos econ6micos suficientes pa1a contratar mano de obra, por lo 
consiguiente son los mismos ejidatarios quienes realizan todas 
las actividades agrícolas. 

La baja capitalizaci6n del sector se debe en parte a la 
ineficacia del sistema bancario oficial, como a la falta de or 
ganizaci6n de las cooperativas, lo que ha traído como consecuen 
cia problemáticas distintas en cada uno de los ejidos y comuni
dades agrarias. 

Por un~lado en los ejidos y comunidades agrarias se no
ta una fuerte tendencia a querer recibir el crédito en forma 
individual, lo que demuestra la falta de organizaci6n y concie~ 
cia de grupo; por otra parte ~xiste recelo hacia las instituci~ 
nes bancarias oficiales, por los fraudes de que han sido vícti
mas. 

Un ejemplo del primer caso lo constituye la congregaci6n 
de Petaca localizada en el municipio de Linares; la cual pide 
el crédito en sociedad, pero se paga individualmente, solamente 
reciben crédito de avío ya que para recibir crédito refacciona
rio sería necesario que se conviertieran en ejido colectivo, 
sin embargo no se ha podido realizar por la falta de organiza
ci~n y porque la gente no responde. También es el caso del ej! 
do Terreros en el municipio de Allente (51), donde nadie se 
quiere hacer responsable de la organizaci6n del grupo y por en
de con nada relacionado con el mejoramiento de la unidad de pr~ 
ducci6n. 

(51) Se ha comprobado, que no hay ejidos en el municipio de Allen 
de, de acuerdo con informaci6n estadística y directa de la -
SRA de Monterrey; sin embargo es muy común que en la zona se 
les denomine ejidos a cualquier sociedad o comunidad campe
sina. 
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El descontento y la falta de organizaci6n, ha propiciado 
que en algunos ejidos, corno el de Santana viejo en General Te
rán, los ejidatarios formen grupos de crédito, que trabajan y 
son financiados indistintamente por Banrural y otros bancos. 

El segundo caso lo ejemplifica el ejido La Purísima en 
el municipio de General Terán, cuenta con 500 Has, de las cua
les 400 son de riego trabajadas por 32 ejidatarios. 

El ejido decidi6 ya no trabajar con Banrural debido a 
que en 1970 se presenta una granizada muy fuerte, perjudico en 
gran medida la producci6n; es entonces que la.Aseguradora Naci~ 
nal Agrícola Ganadera S.A. (ANAGSA) no paga las pérdidas tota
les por concepto del siniestro. Por ello los ejidatarios tie

nen un mal concepto de Banrural. 

A partir de 1976 el ejido La Purísima trabaja con el 
Banco Mexicano Somex, mediante este apoyo han llegado a obtener 
un alto nivel de organizaci6n, lo que les permite ser autosufi

cientes. 

Otra causa por la cual no se confía en el banco oficial, 
es que muchos ejidatarios, corno los del ejido Sta. Isabel y D~ 

lores en Cadereyta de Jimériez, no están de acuerdo en la forma 
que trabaja el banco respecto a la garantía prendaria (52) de 
los préstamos, la que le ha permitido varias veces detener la 
cosecha para su venta no dando oportunidad a los ejidatarios 

para vender la producci6n a otro comprador, que no sea el seña 
lado por el banco. 

(52) Las instituciones de crédito, para otorgar los préstamos pi 
den usualmente dos clases de garantía: hipotecaria y prenda 
ria; la primera se refiere a hipotecar el predio o predios
donde se haga la inversi6n, a cuyo fomento se destina el 
préstamo. La segunda (garantia mobiliaria futura) grava co 
seéhas que se obtendrán con el préstamo y las que se obten7 
gan a futuro en caso de que aún haya parte del crédito sin 
amortizar. 
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Es necesario mencionar, que no todas las sociedades ru

rales son sujetos de cr6dito, en el caso del ejido Rancho Vie

jo de Cadereyta de Jim6nez, los créditos oficiales o privados 

nunca se les han otorgado, pues carecen de medios adecuados p~ 

ra desarrollar productivamente la agricultura. Por ello no 

son sujetos atractivos para la inversi6n. Según Román Martí

nes excomisario ejidal, "los bancos no son tontos, solo pres

tan dinero a grupos bien organizados y que cuenten con tierras 

con suficientes recursos naturales". 

La problemática que presenta el sector ejidal en mate

ria de crédito demuestra una vez más la "racionalidad", con que 

se distribuye el capital en el sector agrícola de la zona de es 
tudio, lo que ha dado lugar a una marcada polarizaci6n de la 

actividad a nivel'regional, que se manifiesta en un proceso de 

diferenciaci6n espacial y social, que permite la coexistencia 

de dos tipos de agricultura; una de subsistencia desarrollada 

en los ejidos y comunidades agrarias y otro capitalista comer

cial, impulsada por el sector privado, cuya orientaci6n es 

hacia el mercado externo. Una vez más se comprueba que por sus 
efectos, el financiamiento proporcionado por la banca de crédi

to en la zona citrícola, es al mismo tiempo un factor necesario 

para el desarrollo capitalista y resultado de ese mismo desa

rrollo en forma de ganancia. 

• 
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CAPITULO IV 

PROCESO PRODUCTIVO 

'. 1. Producci6n 

"La producci6n es el resultado de la favo
rable integraci6n de los factores naturales y téc
nicos, pero está desde su mismo planteamiento en 
dependencia de los factores y elementos de orden 
econ6rnico escenciales a toda producci6n agrícola: 
trabajo, capital y tierra" (53). 

La agricultura basada en el cultivo ·de cítricos es una 
actividad muy compleja, donde la producci6n es el objetivo fl 
nal, para lo cual es necesaria la concatenaci6n de diversos 
factores tanto de Índole natural, como econ6micos y técnicos. 

Dentro de los primeros tenernos que las plantaciones citrícolas 
en la zona de estudio se desarrollan en las mejores condicio
nes físico-geográficas, cuentan con suelos apropiados para fr.!!, 
tales y con recursos hidráulicos suficientes; aderná~ se desa
rrollan en unidades de producci6n de extensi6n considerable, 
elemento necesario para la capitalizaci6n de las mismas. En 
ese sentido el capital invertido se convierte en el factor 
econ6rnico más importante para la consecusi6n de la producci6n. 
La oportunidad de inversi6n permite la ejecuci6n de los diver
sos cuidados que requieren las plantaciones, es entonces que el 
capital se materializa en niveles de tecnificaci6n. 

En la zona citrícola no se tienen niveles de tecnifica
ci6n muy altos, que se reflejan en la existencia de costosas 
obras de infraestructura y maquinaria; no obstante, existen 

(53) Cambra, R. Economía de la roducci6n frutal. Consejo Supe
rior de Invest1gac1ones c1ent icas. Espafia. Estaci6n exp! 
rimental de Aula Dei .. 1965. pag. 106. 
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indicadores de lo que se podrían considerar niveles de tecni
fi~aci6n en las prácticas realizadas para el mantenimiento de 
los cultivares, dentro de las que destacan las siguientes: 
rastreo, limpia de canales, abertura de regaderas, riego, fe~ 

tilizaci6n, control fitosanitario. Dentro de las actividades 
anter~ores el riego y la fertilizaci6n, son los indicadores 
más fehacientes del grado de desarrollo de las unidades de 
producci6n. 

El riego, su oportunidad y calidad, determinan en am
plio grado la cantidad y calidad de la producci6n frutal, mie_g 
tras que la fertilizaci6n permite regular el nivel de nutrien
tes del suelo, ya que se trata de cultivos perennes, que en c~ 
da ciclo productivo extraen del suelo gran cantidad de materia 
les minerales nutritivos. 

Ambas actividades culturales, conjugadas con las antes 
mencionadas, mejoran las condiciones de productividad de las 
huertas y por ende la producci6n. 

Por otra parte, la forma más común de plantaci6n en la 
zona, la constituye un cuadrado de 8 por 8 metros, que recibe 
el nombre de "marco real"; este sistema permite plantar 156 

árboles por hectárea. Más del 75% de la zona citrícola se en 
cuentra plantado de este modo y en huertas bien atendidas se 
estima que se obtienen 90 Kg de fruta por árbol, lo que equi
vale a un rendimiento medio aproximado de 14 040 Toneladas/ 
hectárea. 

Las variedades de cítricos cultivadas, son de madura
ci6n temprana y tardía (cuadro 3). La elecci6n de las varie
dades está en relaci6n directa con los mecanismos de comercia 
lizaci6n, así como de las características de cada variedad p~ 
ra adaptarse a las condiciones climáticas prevalecientes. 
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CUADRO 3 

TEMPRANAS 
Variedad Cosecha Forma de aprovechamiento Mercado 

e11Marrs Sept. -Nov. Fruta fresca Externo 
·;;i1arnl in Oct. -Dic. Fruta fresca Externo 

Cl1 
~Pineaple Oct.-Dic. Fruta fresca Externo 
i::Parson Brown Oct.-Dic. Fruta fresca Externo 

~ Dancy Nov.-Dic. Industrializaci6n Interno 
•ri 

Oct.-Dic. Fruta fresca e indus- Ext.-Int. ¡a Nova 
"Ó trializaci6n 
~ Fairchil Oct. -Dic. Fruta fresca e indus- Ext.-Int. 

trializaci6n 

TARDIAS 

C1! Variedad Cosecha Forma de aprovechamiento Mercado 
....... 
~Valencia Enero-Mayo Fruta fresca-industria Ext. - Int. 
r:::: 
C1! 
.~Orlando Oct. -Enero Fruta fresca Externo 
¡... 

Dic.-Feb. Fruta fresca Externo ~ Murcott 
fü e 
ro Marsh Nov. -Mayo Industrializaci6n Interno 
'§Marsh fros t Nov. -Mayo Fruta fresca-industria Ext.-Int. 
¡... 

Blush o Red µ Nov. -Mayo Fruta fresca Externo 

Fuente: INIA. Centro Experimental de General Terán, Nuevo Le6n. 

Las variedades de naranja temprana tienen buena produc
ci6n y se pueden consumir corno fruta fresca o usarse corno mate 
ria prima para la industria; son variedades que están menos e! 
puestas al riesgo de heladas. Por lo que se refiere a las va
riedades tardías, son las que presentan un mayor riesgo a las 
heladas, especialmente la valencia, sin embargo son las que al 
canzan mayor precio en el mercado. 
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Las variedades de naranja son las más importantes en r!'._ 
laci6n a la superficie ocupada por mandarina y toronja. La na 
ranja valencia sobresale en cuanto a el área cultivada debido 

a que es la más resistente y la de mejor calidad para la expl~ 
taci6n, además reverdece con el riego al final de temporada, 
lo que permite mantenerla más tiempo en el árbol y especular 

con el precio. 

En el cultivo de cítricos existen diversos factores que 

afectan negativamente la producci6n, entre ellos sobresale el 
manejo deficiente de algunas prácticas agrícolas -riego, po

das, fertilizaci6n, etc~, pero sobre todo, los factores ambien 

tales son los que tienen mayor incidencia en la baja de la pr~ 
ducci6n, como las sequías, el granizo y las heladas. 

Las sequías afectan sobre todo a los cítricos de tempo
ral. Las heladas son fénomenos más generalizados y los que 
afectan en mayor cuantía la producci6n, debido a que las bajas 

tempertauras - entre diciembre y febrero - afectan el rendimie_!! 
to de los frutales en funci6n de la intensidad y duraci6n de 
las heladas; a pesar de que constituyen un factor adverso para 

la citricultura, su irregular incidencia hace que se desatien
dan las medidas de protecci6n al respecto. 

Las plagas y enfermedades son otro factor de importancia 

corno causa de pérdidas. Algunas de las principales son: el ar! 
dar o negrilla, cuyo daño consiste en enegrecer la cáscara de 

la fruta, es decir daña la calidad externa de la fruta dando 
lugar a su depreciaci6n comercial. Otra plaga es la masa mexi

cana de la fruta, la cual ovoposita sus huevecillos dentro de 

la fruta, ocasionando la pudrici6n interna de la misma, la con

secuencia econ6mica inmediata es la reducci6n drástica de las 
exportaciones de fruta fresca. 

Ante esta situaci6n es evidente que la incidencia de las 
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condiciones ambientales, se acentúa en la zona citrícola por el 
carácter de monocultivo de su producci6n, afectando en mayor o 
menor medida la calidad de la fruta, lo que demuestra la fragi-
1 idad de las plantaciones ante el embate de las condiciones del 
medio natural. 

4.1.1. Análisis hist6rico de la producci6n 

La producci6n se caracteriza principalmente por su ex
presi6n monetaria, lo que permite obtener altos ingresos que 
estimulan la inversi6n. En ese sentido la producci6n es el 
volumen bruto en toneladas y su valor. 

Para tener una visi6n de conjunto sobre'la productividad 
de la zona citrícola, se hace necesario analizar hist6ricamente 
su producci6n, en un período que va de 1970 a 1983. El análi
sis comprende exclusivamente a la naranja, ya que entre los cí
tricos ocupa la mayor superficie sembrada. Se consideran como 
variables la superficie cosechada, (Has), el volumen de la pro
ducci6n (Tons) y el valor de la producci6n (millones de pesos). 

En las gráficas 22 y 23 se observa que no existe una r! 
laci6n directa entre la superficie cosechada y la producci6n 
total.· Aunque es importante esta relaci6n, la producci6n de
pende, más de los insumos invertidos en riego, fertilizantez, 
podas, etc., que permiten aumentar los rendimientos por árbol 
y por hectáreas; sin embargo la incidencia de fen6menos agro
climáticos negativos pueden reducir los rendimientos, la super
ficie cosechada y, por ende, la producci6n. 

La gráfica 22 muestra que la superficie cosechada se re 
dujo en un 25% de 1970 a 1977, año en que alcanza un promedio 
de 35 000 hectáreas cosechadas, manteni6ndose hasta 1982 en 
que hubo una baja repentina debido a la incidencia de heladas. 
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que afectaron directamente la superficie cosechada; esta misma 
situaci6n explica la baja en 1974. 

Para el período 1970· 1973 la plantaci6n de cítricos al
canz6 la mayor superficie cosechada (48 288 Ton), mientras que, 
la producci6n presenta los niveles más bajos con fluctuaciones 
entre 100 y 150 mil toneladas de un año a otro. Esta situaci6n 
se explica en un bajo rendimiento de las huertas (6 Ton/Ha) de
bido a la disminuci6n de insumos invertidos en el mejoramiento 
de las condicones físicas de las plantaciones; además coincide 
con una baja en el precio de la fruta. Este período representa 
el final de una crisis de sobreproducci6n que tuvo sus inicios 
en 1962 cuando uria helada afect6 la producci6n de Estados Uni
dos y Nuevo Le6n, provocando un aumento en el precio de la fruta. 
El mercado exterior se torna más atractivo y estimula, en la z~ 
na citrícola, un aumento en la superficie sembrada dedicada a 
la naranja. Esta coyuntura transitoria origin6 una sobreproduc
ci6n que al saturar el mercado incidi6 en la baja de precios; 
tendencia que se contin6a hasta 1973. 

A partir de 1974 la prqducci6n comienza a aumentar y e! 

si se duplica, de 270 mil a 470 mil toneladas, en s6lo un año 
como resultado de los incentivos del gobierno, por un lado, y 

el aumento en los precios de la fruta, por el otro. 

El apoyo del gobierno en materia de control de plagas, 
distribuci6n de fertilizantes, dotaci6n de agua para riego, e~ 
tre otros, impulsan la producción de naranja que alcanza ·una 
cifra r6cord en 1978 con una producci6n superior a las 500 mil 
toneladas y con rendimientos medios de 12 Ton/Ha. El mayor i~ 
centivo para los productores ha sido y es el precio del produE_ 
to, principalmente de exportaci6n, que incide en incrementos en 
el valor de la producci6n, con tendencias a duplicars~ cada 
dos años (Ver gráfica 24). 
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La disminución de la producción en 1979 se relaciona 
con la presencia de fen6menos como sequías y plagas que inci
den directamente en el volumen de producci6n. No obstante, la 
baja en el valor de la producci6n no fué considerable, debido 
a que la demanda y el precio del producto fueron altos. 

El caso más crítico de los años analizados se presenta 
en 1982, afio en que baj6 considerablemente la superficie cose
chada y por lo tanto el volumen de producci6n, debido a que se 
siniestr6 el 24~ 7% de la superficie sembrada a causa de una 
helada. 

El año de 1983 reviste una importancia significativa y 
adquiere un carácter coyimtural, ya que se incorporaro;n 2 271 
hectáreas de árboles en producci6n, incrementándose la superfi 
cie sembrada a 40 376 hectáreas. No obstante la superficie e~ 
sechada fué más o menos la misma de 1980, excepto porque el v~ 
lor de la producción super6 en varios millones de pesos a los 
años anteriores, lo que es indicador de que los precios se di~ 
pararon de manera impresionante, principalmente por la deva
luación de la moneda mexicana. El año de 1983 fué muy bueno 
en sus inicios, con rendimientos de 12 Ton/Ha, sin embargo, al 
final de ese mismo año se produjo una fuerte helada que perju-
dic6 sobremanera la economía regional, situaci6n que continúa 
hasta el momento. Esta helada se considera como el mayor si
niestro ocurrido en la historia de la zona citrícola, ya que 
afect6 gravemente las plantaciones, reduciendo la producci6n 
casi a cero y provocando el cierre de agroindustrias y desem
pleo generalizado. 

Por ello es de especial importancia analizar las candi 
ciones prevalecientes antes de la helada y dedicar un apartado 
a las condiciones econ6micas y sociales, en cada una de las 
actividades ligadas con el cultivo de cítricos entre ellas la 
industrializaci6n y comercialización. 
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4;1\.2. Condicione~ de productividad en 1983 
.'• ...... 

A nivel regional la zona citrícola contaba para 1983 con 
40 376 Has sembradas de cítricos, que representaron el 98.7% de 
la superficie~sembrada de cítricos en todo~e1 estado de Nuevo 

Le6n (cuadro 4). ··~ 

Del total sembrado en 1983, el 65.8% le correspondio a 
cítricos de riego incluyendo naranja, mandarina y toronja; mien 
tras que a la naranja de temporal le corresponde solamente el 
34.1% de la superficie total sembrada. Lo anterior es muy impo! 

.tante debido a que se tienen mayores rendimientos en superficies 
de riego. 

CUADRO 4 

SUPERFICIE SEMBRADA EN LA ZONA 
CITRICOLA DE NUEVO LEON. (HAS) 

Municipio Modalidad riego Modalidad temporal Total 
Naranjo Mandarina Toronjo Naranjo 

Allende 1 062 2 257 3 619 
Cadereyta 2 589 31 81 3 318 6 019 
Gral. Terán 6 269 1 597 606 378 8 850 
Hualahuises 1 899 334 152 30 2 415 
Montemorelos 6 023 1 126 366 6 444 13 959 
Linares 3 530 675 262 1 044 5 514 

TOTAL 21 372 3 763 1 467 13 774 40 376 

Fuente: SARH. Representaci6n en Monterrey, Nuevo Le6n. 

La distribuci6n de la superficie sembrada en la zona de 

estudio varía de un municipio a otro (gráfica 25), destacando en 
primer término General Terán, Montemorelos y Linares, en dichos 
municipios se concentra el 70.1% de la superficie total sembrada 
en cítricos. En General Terán más del 90% de la superficie 
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sembrada de cítricos es de riego, en Linares es el 81%; s6lo en 
Montemorelos la superficie de cítricos de riego constituye el 
53.8%, rebasando ligeramente la superficie de cítricos <le temp~ 
ral. La mayor concentraci6n de la superficie sembrada en los 
tres municipios antes mencionados los ubica como los más impor
tantes productores de cítricos de la regi6n. 

Para 1983 se contaba con 21 372 Has de naranjos con rie
go, de las cuales el 74.2% se concentraba en General Terán, 
Montemorelos y Linares (figura 5). En cuanto a la naranja de 
temporal ocupaba 13 774 Has, localizándose el 89.4% de la super 
ficie sembrada en Montemorelos, Cadereyfa y 1 Allende; es preci
samente de éstos municipios de donde se obtiene la mayor produf 
ci6n de cítricos de temporal, en los demás municipios la prodUf 
ci6n de temporal es inapreciable (figura 6). 

El toronjo y mandarina ocupan una superficie menor en r~ 
laci6n al naranjo, tanto a nivel regional como municipal (figu
ra 7 y 8). 

En el ciclo analizado se cosecharon 39 941 Has, de las 
cuales el 52.4% le corresponde a la naranja de riego; el 34.5% 
a la de temporal; a la mandarina el 9.4% y al toronjo el 3.6% 

(gráfica 26). La superficie cosechada encuentra su represent! 
ci6.n objetiva en el volumen de producci6n obtenida, que fué de 
480 661 toneladas, del total el 52.4% le corresponde a la nara~ 
ja de riego y·el 34.5% a la de temporal; mandarina y toronja 
sumaron solamente el 13% (gráfica 27). Todo lo anterior demues 
tra que la naranja de riego es la que tiene los mayores rendi
mientos tanto por unidad de superficie como por superficie sem
brada; obteniendo así el más alto valor de la producci6n (grá

fica 28). 

Del valor total de la producci6n en 1983, Montemorelos 
contribuye con el 34.6%, General Terán con el 26.6%, Linares 
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con el 15.4%. De modo que en conjunto aportan el 76.7% del va 
lor total de la producci6n citrícola; mientras que Cadereyta 
de Jiménez, Allende y Hualahuises s6lo aportan en conjunto el 
23.2% debido fundamentalmente a la menor superficie sembrada. 

En base a todo lo anterior se infiere que existe una r~ 
laci6n directa entre la producci6n y la superficie regada; a 
menor superficie regada menores rendimientos, lo que se vincu
la también al tamaño de las unidades de producci6n. A mayor 
extensi6n de los predios mayor producci6n. Tal afirmaci6n se 
fundamenta en el hecho de que en la zona citrícola las propie
dades mayores de 5 Has concentran el 89% de la superficie pla!! 
tada de cítricos; las propiedades menores de 5 Has el 4.5%; 
ejidos y comunidades agrarias s6lo el 6.4%. De tal forma que 
los elevados rendimientos de la producci6n citrícola no son 
una característica general para toda la regi6n, puesto que la 
mayor eficiencia en el proceso de trabajo agrícola se localiza 
en las propiedades de los grandes citricultores, ya que son 
ellos quienes cuentan con capital en las mejores condiciones 
para la explotaci6n de las plantaciones, lo que no s6lo les 
permite contratar mano de obra, sino también hacer fuertes er~ 
gaciones en podas, insectividas, fertilizantes, pozos, etc., 
lo que garantiza en alto grado la calidad y volumen de la pro
ducci6n frutal. 

4.1.3. Consecuencias socio-econ6micas de la helada de 1983 
en las plantaciones 

En base al análisis de 1983 se deja establecer el elev~ 
do índice de productividad de la zona citrícola; sin embargo, 
es necesario recalcar que su producci6n es bastante variable, 
en funci6n de las oscilaciones anuales de producci6n de las 
huertas, como consecuencia de factores climáticos adversos. 
A este respecto se tiene especial cuidado en el control de 
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plagas y enfermedades, debido a que afectan directamente la c~ 
lidad de la fruta de exportaci6n; en cambio fen6menos como las 
heladas adquieren una importancia secundaria. 

No obstante, es precisamente una helada extraordinaria, 

que se present6 a fines de 1983, la que ha ocasionado severos 
problemas en la producci6n. El siniestro por su intensidad y 

duraci6n ocasion6 la muerte de más del 40% de los árboles pla~ 

tados en la zona -aproximadamente 7 millones de árboles fruta

les- y daños graves en el resto, que podrán subsanarse en 4 6 
5 años. Las huertas más afectadas pertsnecen a los medianos y 

pequeños productores, que perdieron casi el 100% de los árboles 

plantados, mientras que los grandes productores perdieron el 

40% de los árboles debido a la mayor superficie sembrada. 

Los efectos de la helada en la producci6n, han sido de

sastrosos, pues para 1984 y 1985 no se tuvo producci6n alguna; 

de tal forma que se ha presentado una grave situaci6n econ6mica 
y social que se refleja en un cese, casi total, de las activi

dades relacionadas con la citricultura y por ende, un desempleo 
generalizado. 

La importancia de las plantaci6n citrícola ha hecho in-
. . 

tervenir al gobierno estatal, quien ha otorgado créditos para 

que la regi6n no de un giro en la producci6n. Por este conceE 

to se consiguieron de 200 a 300 millones de pesos, para apoyar 
a los citricultores pagándoles SO pesos por cada árbol podado 
o sacado. Sin embargo, el hecho de levantar de nuevo las huer 

tas requiere inversiones todavía mayores, comenzando por el 

costo del árbol podado 6 sacado que, en 1984 oscil6 entre 150 

y 400 pesos. Para tener una visi6n más realista, se presenta 

un cuadro con gastos promedio estimados para el establecimiento 

de huertas. 
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2 

3 

4 

5 
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CUADRO 5 

GASTOS DE ESTABLECIMIENTO DE HUERTAS CITRICOLAS 
HASTA LOS 10 A~OS DE PRODUCCION. A~O 1985 (PESOS) 

Costo por Ha Año Costo por Ha 
440 796 6 338 

1 ºº 
331 205 7 339 095 
331 205 8 344 066 

332 134 9 345 029 

337 108 10 345 029 

Fuente: CONAFRUT, Monternorelos. 

Los costos son muy elevados si consideramos que para que una 
huerta sea redituable debe tener grandes extensiones, sin olvi
dar que el cultivo de cítricos es una empresa a largo plazo, ya 
que los árboles necesitan minimo 5 años para empezar a producir 
y 10 años para alcanzar la madurez y plena producci6n. 

Solamente los grandes citricultores, quienes poseen el 
capital suficiente o han obtenido créditos del Banco de México 
a través del PIRA, son los Únicos capaces de volver a poner en 
producci6n las huertas, ya que los medianos y pequeños produc
tores no tienen la capacidad· econ6mica que la empresa requiere. 

Las consecuencias de la Última helada han hecho reflexio 

nar a los citricultores acerca de las ventajas de seguir con el 
cultivo de frutales. A este respecto se ha formado un grupo de 
productores que quieren introducir el cultivo comercial de hor
talizas para explotaci6n, para lo cual tendría que crearse una 
infraestructura ~special. A la fecha se está promoviendo muy 
en serio esta actividad e incluso ya se han tenido pláticas con 
los representantes de E. U.· Antes de iniciar esta actividad se 
necesita la instalaci6n de una procesadora de hortalizas que 
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requiera fuertes inversiones; si bien con estos cultivos se evi 
tarían las heladas, el mercado sería igual de inestable que el 
de los cítricos. 

En el aspecto social, después de la helada, gran parte 

de la poblaci6n ha quedado sin trabajo y en las comunidades más 

necesitadas, hasta el 80% de los hombres tienden a emigrar en 

busca de oportunidades de empleo, principalmente como ilegales. 
Las mujeres se emplean como sirvientas y los j6venes y nifios 

han sido ocupados en la pizca de chile -es el caso de algunas 

plantaciones en General Terán, en donde el "quipin" se ha in
troducido en las huertas de cítricos destruidas por la heladas. 

4.2. Sistema Agroindustrial 

El establecimiento de agroindustrias, es una derivaci6n 

de la gran empresa, que se ha formado a partir de la producci6n 
citrícola, la que ha dado lugar a una serie de sistemas de carác 

ter variado de conservaci6n y transforrnaci6n de cítricos. 

Las características comerciales de la producci6n son las 

que han permitido vincular la actividad citrícola a las activi

dades industriales. En la zona hay producci6n de cítricos la 

mayor parte del afio, las variedades utilizadas presentan un pe

ríodo de madurez amplio, lo que permite conservar la fruta en 

el árbol hasta el final de la temporada, sin que pierda sus 

características de calidad. La resistencia de la fruta al 

transporte es otra característica comercial muy irnp9rtante, ya 

que permite conducir sin deterioro el producto, desde los cen
tros de producci6n hasta los centros de transforrnaci6n y de 
consumo; es por ello que variedades como la valencia -que re

sisten el transporte y un manejo relativamente rudo- se vende 
corno fruta fresca, mientras que otras variedades son excelentes 

para su transformaci6n y procesamiento. 
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La transformación y conservaci6n de los cítricos tienen 
ventajas muy importantes, ya que reduce las dificultades y el 
costo de transporte de la fruta y la mantiene apta para su co~ 
sumo durante períodos largos de tiempo¡ además, absorbe los 

excedentes estacionales aprovechando fruta que por su deterio

ro o excesiva madurez no soporta el transporte en su estado n~ 
tura!. Con todas estas posibilidades, el aprovechamiento de 
la producci6n es total. 

En la zona citrícola el sistema agroindustrial está con 
formado por jugueras, gajeras y empacadores, donde el proceso 

de trabajo es distinto. Las primeras se caracterizan por un 

proceso de trabajo más complejo, que se realiza con un 10% de 
trabajo humano y 90% es mecánico; en las gajeras y empacadoras 
el trabajo se realiza casi en un 100% con mano de obra. 

Es evidente el papel tan importante que juega el siste

ma agroindustrial como generador de empleos, sin embargo hay 

que destacar que la mayor parte de la mano de obra es eventual, 

ya que solamente trabajan ciertos períodos de tiempo al afio y 
se les paga a destajo. 

Las jugueras, gajeras y empacadoras, captan del 10 al 15% 

de 'la producci6n total anual, y constituyen una de las f6rmulas 

técnicas de equilibrio de los mercados, es decir act6an como r! 
guladoras de precios, ya que fijan el precio adecuado para la 

industrializaci6n, que sirve de base para la comercializaci6n 
de la fruta en fresco. Es muy frecuente que en la zona citríco 

la se eleven los precios de la fruta como consecuencia de la 

competencia entre las diferentes empresas, lo que repercute en 

el marcado de la fruta en fresco. (54) 

(54) El precio más bajo de la fruta lo establecen las jugueras 
debido a que no necesitan fruta de la mejor calidad, y el 
más alto lo establecen las empacadoras. 



- 145 -

4.2.1. Jugueras 

La instalaci6n de jugueras en la zona se inici6 a fines 
de 1959, con el objeto de beneficiar el jugo de naranja y man
darina, obteniendo precios que estuvieran en funci6n de la ca
lidad del jugo y no de su apariencia como fruta fresca, orien
tando el producto básicamente hacia el mercado externo. 

En la zona s6lo existen tres jugueras, debido al eleva

do Índice de capitalizaci6n que requiere su establecimiento; 
en Montemorelos se localiza Citroméxico S.A. y Jugos Zambrano 
S.A. y en Allende se encuentra Juguera Allende S.A. de C.V. 

De acuerdo con la capacidad instalada de las jugueras, 
se procesan anualmente 270 000 toneladas de fruta, en la ex
tracci6n de jugos, aceites esenciales y cáscara deshidratada, 
que son los productos más vendidos. Aproximadamente el 50% de 
la producci6n de concentrados se exporta a Estados Unidos y el 
otro 50% se canaliza a las industrias ubicadas en el D.F., Est! 
do de México, Monterrey, Guadalajara y Tijuana, que reconstitu
yen el jugo y le dan presentaci6n. 

Una de las jugueras más importantes de la zona y de toda 
América Latina es CITROMEXICO, ubicada a 5 Km de Montemorelos 

sobre la carretera a General Terán. Su capacidad instalada y 
elevados Índices de tecnificaci6n, le permiten procesar de 
2 000 a 2 700 toneladas de fruta diariamente, obteniendo sub
productos como: concentrados de naranja, mandarina y lim6n, 
así como, aceites esenciales para la industria farmacéutica. 

El producto más vendido en el exterior es el concentra 

do de naranja y mandarina, el cual se comercializa en dos for
mas. L~ primera consiste en enviar el producto en pipas refr! 
gerantes que lo transportan hasta la frontera con Estados Uni
dos, posteriormente es reprocesado en forma de jugos y refrescos, 
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entonces sale al mercado con el nombre de la corporaci6n esta
dounidense. El segundo caso consiste en que el concentrado se 
comercializa en galones (SS), lo que implica un cnvasamicnto 

especial, etiquetado etc.; la ventaja de esta forma de comcr
c1alizaci6n, es que el producto sale al mercado con el nombre 
de CITROMEXICO. 

La contraparte de CITRONEXICO la constituye la juguera 

Allende, la cual es un establecimiento muy reciente y data de 

1980. La empresa tiene una capacidad de procesamiento de 400 

toneladas diarias, que constituyen el 25% de la capacidad de 

CITROMEXICO. Su producci6n de jugo concentrado se vende única

mente para uso industrial, debido a que no cuenta con máquinas 
envasadoras para la elaboraci6n de jugos concentrados para con

sumo directo del público. 

La juguera Allende, por su reciente creaci6n, todavía 

no tiene suficiente competitividad en el mercado externo y ca
naliza su producci6n principalmente al mercado interno. 

Las ventajas comparativas de las jugueras en relaci6n a 

algunas gajeras, y la mayor parte de las empacadoras, radica en 

su capacidad instalada y existencia de grandes bodegas de refri 

geraci6n, mediante lo cual el producto se mantiene apto para el 

consumo durante 2 6 3 años. De hecho las jugueras s6lo trabajan 

6 meses al año, lo que les permite almacenar gran cantidad de 
productos en espera de mejores precios. 

En general la productividad econ6mica de las jugueras de 

pende en gran medida de su capacidad de almacenaje, así como de 

una integrada red de transporte refrigerante, que les permite 
seguir exportando aún en temporada de crisis. 

(55) El costo del gal6n para 1982-83 era de 7.50 d6lares. Se le 
considera un precio de medio puente, ya que el concentrado 
tiene un impuesto de 2.45 d6lares. Con el precio anterior el 
importador paga el impuesto, de rnltnera que así el producto 
nacional puede competir en el mercado externo. 
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4.2.2. Gajeras 

Otro tipo de industria vinculada a la producci6n citríc~ 
la, son las gajeras. Su característica más general es que el 

proceso de trabajo no requiere fruta de la mejor calidad, ya que 

produce gajos de naranja, toronja y pifia pura la elaboraci6n de 
ensaladas de exportaci6n. Los elevados costos que implica la 

elaboraci6n de estos productos suntuarios, impide que el merca
do interno pueda pagar los elevados precios que alcanzan. 

En la zona citrícola se encuentran instaladas cuatro g~ 
jeras: en Montemorelos se localiza Industrias Citrícolas de 

Montemorelos S.A. (ICMOSA) y gajera Azteca S.A.; en Allende des 
taca Alimentos Uriega S.A. y CITREXA S.A. 

En las gajeras la mayor parte del trabajo se realiza en 

forma manual, desde la recepci6n de la fruta hasta el envasamieg 

to de la misma en galones, por lo cual requieren gran cantidad 

de mano de obra, principalmente femenina porque es más cuidadosa 

con el producto. 

Las gajeras trabajan 11 meses al año, de septiembre a j~ 

lio; en junio y julio se trabaja c,on fruta de la zona, y el re~ 

to de los meses con fruta de Tamaulipas y Veracruz, lo que les 

permite tener gran cantidad de producto almacenado. 

Las gajeras no presentan las mismas condiciones de traba 
jo, como se aprecia al comparar las gajeras más importantes, que 

son ICMOSA y Alimentos Uriega. La primera es la gajera más mo
derna y tecnificada, cuenta con laboratorios especializados para 

el control de calidad antes y después del procesamiento de fru

tas, además, posee grandes bodegas de refrigeraci6n; en cambio, 

la segunda no tiene mucha capacidad de almacenamiento, lo que 
reduce su competitividad en el mercado. Otra notable diferencia 

·,,- : ;, ' ,·•\ 
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radica en que ICMOSA Ue11c un solo cliente en Estados Unidos 

(56), lo que garantiza que el producto salga al mercado exterior 
con la etiqueta <le la empresa. El hecho de tener un solo clien

te y distribuidor, les permite programar sus actividades al con
trario de Alimentos Uriega que no tiene ning6n programa de acci6n 
por la inestabilidad de su mercado. 

ICMOSA exporta casi el SG% de la producci6n de gajos, 

mientras que, las gajeras restantes -incluyendo la gajera de San 
ta Eihgracia Tamaulipas - exportan en conjunto e 1 otro 5 O%. De mo 
do que ICMOSA es la empresa más fuerte dentro del rubro. 

La clave de la mayor capacidad productiva de Industrias 
Citrícolas de Montemorelos, radica en su mayor capacidad insta

lada, así como la existencia de bodegas de refrigeraci6n y un 

transporte especializado que permiten mantener el producto hasta 
llegar a los centros de consumo. 

La producci6n de las gajeras presenta un menor riesgo en 

el mercado externo, ya que el producto no paga impuesto por ex

portaci6n y s6lo paga un pequeño impuesto por importaci6n; en 

ese sentido las exportaciones de gajos y ensaladas se han mant~ 

nido constante e inclusive ha aumentado. Por ello, se puede 

afirmar que las gajeras muy pocas veces sufren las consecuencias 

de una baja en la producci6n. 

4.2.3. Empacadoras 

Las empacadoras surgen a partir de problemas climáticos 

sucitados en E.U. y sus principales provedores en España e Is
rael. Esta situaci6n actúa como coyuntura para abrir la fron

tera a los cítricos mexicanos. Es en esta forma en qve se 

(56) El único cliente de ICMOSA es la empresa Fruit of four 
season en E.U. 
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establecen empacadoras en la zona citrícola a partir de los años 
50's que marca prácticamente el comienzo de las exportaciones de 

fruta fresca, bajo condiciones de rigurosa selecci6n y adecuado 
proceso de empaque que exige el comprador. 

Para cumplir las exigencias del mercado estadounidense, 

de tamaño, calidad y presentac6n de la fruta, se requieren con 
diciones especiales para la producci6n, que comienzan en la 
huerta y terminan en el empaque. 

Actualmente existen en la zona de estudio 25 empacadoras 

de frutas cítricas, de las cuales 16 se localizan en Montemore
los, tres en Linares, dos en General Terán, tres en Allende y 
una en Hualahuises. Todas· ellas han formado la Asociaci6n Me

xicana de Cítricos, A.C. que es un organismo regional que agr~ 

pa todas las empacadoras de la zona citrícola de Nuevo Le6n e 

incluye empacadoras de Tamaulipas y Ver~cruz (cuadro 6). 

Las empacadoras establecidas representan una inversi6n 
de 150 millones de pesos, con una capacidad instalada de 185 000 

toneladas anuales. Son empresas que solo trabajan de septiembre 

a enero, dando ocupaci6n hasta 200 empleados por unidad, de los 

cuales el 90% es mano de obra no calificada. Debido a que la 

fruta de exportaci6n requiere un tratamiento muy cuidadoso, pa

ra la realizaci6n del proceso de trabajo dentro de las empacad~ 
ras, la mayor parte de la mano de obra empleada son básicamente 

mujeres, a quienes se les paga a destajo por caja empacada, lle

gando a ganar 2,000 pesos diarios (57). Las empresas exportad~ 

ras contratan también mano de obra masculina para el corte y re 

colecci6n de la fruta en las huertas, esta mano de obra esta su 

peditada a las temporadas de cosecha, por lo que es eventual y 

(57) El salario mínimo para 1983 en'la zona eran 1,115 pesos, es 
decir que los trabajadores de las empacadoras ganaban un p~ 
co más del mínimo. 



- 150 -

y también se les paga u destajo. Ante esta situaci6n es evi<len 

te la gran oxplotaci6n a que se ven sometidos los empleados, 

que elevan la productividad econ6mica de la actividad exporta
dora. 

CUADRO 6 

EMPACADORAS 

Montemorelos 

Cítr1cos del Norte S.A. 
Alfa Cía. exportadora de 
naranja 
Beneficiadora de Naranja 
S.A. de C.V. 
Citro Rey S. de R.L. 
Empacadora Campos Gerardo 
Empacadora Cavazos Garza 
Empacadora Uriegas S.A. 

Linares 

Empacadora de naranjas Jesús Ma. 
Empacadora de Naranjas Mexicanas SA. 
Empacadora el Edén S.A. 
Empacadora Uriegas S.A. 
Exportadora de Frutas y Legumbres 
Tres Ases S.A. de C.V. 
Empacadora Valle de Montemorelos SA. 
Empacadora Frutas del NE. 
Empacadora de Naranjas González S.A. 

Empacadora Linares exportadores de naranja seleccionada 
Empacadora Internacional Mexicana S.A. 
Cítrios de Le6n S.A. 

Allende 

Empacadora Buena Vista 
Empacadora de Naranjas Zaragoza S.A. 
Empacadora San Pedro S.A. 

General Terán 

Empacadora Cantú 
Montemex S. de R.L. 

Hualahuises 

Empacadora de Frutas del Norte S.A. de C.V. 

Fuente: Asociaci6n Mexicana de Cítricos A.C. Montemorelos. 1985. 

La actividad realizada por las empacadoras reporta grandes 

beneficios econ6micos, por el valor agregado de los p~oductos ex

portados, ya que esta tarea implica una serie de actividades para 

mejorar la presentaci6n de la fruta. 
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El proceso de trabajo de las empacadoras consiste en seis 
pasos fundamentales: rnaduraci6n y furnigaci6n de la fruta en cárna 

ras especiales (58); lavado y enjuague; pintado y secado; encer~ 
do y secado; clasificaci6n por tamaños y empacado. De las ante
riores actividades destaca el pintado, encerado y empacado; el 

primero consiste en colorear la fruta con anilina de origen ve

getal y el segundo se realiza por medio de un sistema de asper

si6n~ Estas actividades son muy importantes, ya que le dan ma

yor resistencia a la fruta y mejoran su presentaci6n, caracterí~ 
ticas necesarias para su comercializaci6n al exterior. 

Por Último el empacado, se realiza en forma manual, por 

medio de mano de obra. Las frutas se empican después de habe~ 

se seleccionado de acuerdo a su tamaño comercial, en cajas de 
Bruce y en media caja de Bruce, que pesan de 56 a 18 kilogramos 
respectivamente y que contienen 125 a 64 naranjas o bien en sa

cos de yute. En general el tipo de empaque depende del compra

dor y el destino. 

Las empacadoras dentro del ramo industrial son las que 

tienen los mayores problemas, por el tipo de actividad que rea

liza: Uno de los problemas es el intermediarismo, es decir que, 

corno el mercado principal es E.U. la venta de la fruta se rea

liza a través de distribuidores, que cobran el 10% del costo de 
¡ 

la caja de fruta, que para 1983 era de 10 d6lares (59); además, 

el producto esta sometido a un fuerte control fitosanitario. 
Sin embargo, el mayor problema lo constituye la inestabilidad 

del mercado, cuyas oscilaciones de precios ocasiona fuertes ba

jas en el nivel de exportaci6n. Es decir que se trata de un 

(58) Inspecci6n directa del Depto. de Agricultura de E.U., en la 
fumigaci6n de la fruta en las empacadoras, por el problema 
de la Mosca Mexicana <le la fruta. 

(59) Los distribuidores de fruta ~rescn en E.U. son llamados Bro 
kers, cuya funci6n primordial os ol intermediarismo. 
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mercado de oportunidad, donde tiene la primacía la pro<lucci6n 
citrícola de Florida, California y Texas. En este sentido se 

tiene que la producci6n <le Florida, entra un poco más tarde al 
mercado, de modo que cuando tienen una buena pro<lucci6n se re

traza la entrada <le la fruta de la zona citrícola, obligando a 
16s empacadores a vender por debajo <le su precio, para poder 
competir en el mercado externo. 

A pesar <le todos los problemas a que se enfrentan las em 

pacaduras, la exportaci6n sigue resultando una actividad muy 

atractiva, ya que las ganancias econ6micas obtenidas son eleva

das en relaci6n a las que pudieran obtener vendiendo la fruta 
fresca al mercado interno. 

4.2.4. Repercusiones de la helada en el sistema agroindustrial 

La crisis de producci6n, a raíz de la helada de diciem
bre de 1983, ha afectado a todo el aparato agroindustrial, ya 

que depende directamente del cultivo de cítricos; además el 

hecho de trabajar con fruta de Tamaulipas, Veracruz y San Luis 

Potosí, ha elevado mucho los costos. Ante esta situaci6n , las 

jugueras se encuentran paradas, s6lo una gajera se encuentra 
trabajando y tres de las 25 empacadoras están maquilando nara~ 

ja de Tamaulipas y mango de Veracruz y laboran de un 10 a 15% 

de su capacidad total. 

Las industrias que más han resistido esta crisis son 

aquéllas que tienen capacidad de almacenamiento (ICMOSA y CITRQ 

MEXICO) ya que pueden mantener en refrigeraci6n sus productos y 

venderlos cuando el precio en el mercado sea más alto, o bien, 

en el caso de la helada, dejar de producir hasta que la materia 
' prima -cítricos- baje de precio. 

El resto de las agroindustrias han tenido que dejar de 
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producir o, en caso contrario, (Alimentos Uriega) trabajar con 
altos costos. Esto ha traído consigo p6rdida de mercados y d~ 

sempleo; la mayoría de los empresarios, para poder sobrevivir, 
han tenido que recurrir a créditos. 

Las empacadoras han sido las más afectadas, pues para l! 
borar necesitan fruta de calidad, que en las actuales condicio
nes solo la pueden proporcionar algunas huertas de Tamaulipas, 

pero a precios muy elevados. Algunos empacadores están constru 

yendo gajeras, con el fin de tener otra opci6n de trabajo para 

hacer frente a crisis futuras. Sin embargo, hay quienes pien

san que provocarán una mayor competencia en el mercado exterior 
de gajos y ensaladas, y una sobreproducci6n que redundará en el 

precio de .dichos productos. Es un problema que no ha sido bien 
estudiado, pero las acciones, al respecto tienden a especializar 

e integrar aún más el proceso agroindustrial de cítricos. 

A quienes más ha afectado el cierre de las empacadoras, 

es a los trabajadores eventuales -hombres y mujeres- que compl~ 
taban sus ingresos con trabajo asalariado. 

Ante la situaci6n actual del sistema agroindustrial, un 

grupo de citricultores y empresarios se están organizando para 

establecer una industria enlatadora de br6coli, calabacita, c~ 
liflor y pimiento, con fines de exportaci6n, como una actividad 
alternativa o sustitutiva del cultivo de cítricos. 

4.3. Comercializaci6n 

"El mercado es una categoría hist6rica comple 
ja, un fen6meno que surge en la economía mercantil y
la acompafia a lo largo de su desarrollo, que bajo el 
capitalismo se extiende, ramifica y se desenvuelve''(60). 

(60) Aguilar,Monteverde A. Merc~do interno y acurnulaci6n de capi
tal. edt. Nuestro Tiempo. M6xico. 1979. pag. 85. 
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El carácter comercial de la producci6n citrícola, surge 

como una necesidad para abastecer el mercado de Estados Unidos; 
es decir, la proximidad de E.U. como consumidor potencial de-
termin6 en alto grado la especializaci6n de la producci6n en ·w; 
el sentido de la calidad, así mismo, la facilidad del inmedia-

to consumo en fresco constituyo una garantía de salida de pos
teriores producciones. Es por ello que actualmente la comer

cializaci6n es un complicado proceso, donde la producci6n exi-

ge ser: agrupada y clasificada con arreglo a normas uniformes 
de calidad, así como a su eventual almacenaje y transformaci6n. 

La producci6n citrícola se orienta básicamente hacia el 

mercado interno, ya que aproximadamente el 85% de la producci6n 

anual es captada por ~ste mercado, gran parte de la fruta pro

ducida se envía a los mercados del país o bien se destina al 

sistema agroindustrial, que en primera instancia forman parte 
del mercado interno, pero que posteriormente exportan productos 

ya procesados ~ empacados; en ese sentido se conforma un ciclo 
donde la producci6n citrícola necesariamente tiene que pasar 

por el mercado interno para posteriormente ser enviada al mer

cado externo. 

4.3.1. Mercado Interno 

La comercializaci6n de la producci6n citrícola en el 

mercado interno, es realizada por grandes y pequeños producto

res. La venta de la fruta, en el caso de los primeros, prese~ 

ta dos variantes. La venta de parte de la producci6n al siste 

rna agroindustrial o bien la venta de la fruta a granel en los 

mercados del país. 

Cuando el gran productor vende la fruta a las empacado

ras, éllas cosechan la fruta en el árbol, debido a que requie

ren de un control de calidad desde la recolecci6n hasta el 



- 155 -

empaque, por tratarse de productos de exportaci6n. .Desde esta 
forma las empacadoras asumen los costos que representa una co

secha, mientras que en el caso de la extractora de jugos o en
vasadora de fruta, el citricultor acarrea y pizca la fruta asu 
miendo el costo de cosecha y transporte hasta las instalaciones 

industriales. A menudo los grandes productores venden parte 

de su producci6n al interior del país, la característica prin
cipal es que ellos pueden comercializar directamente su produ~ 

to, en transportes propios, lo que les permite cierta indepen

dencia en cuanto a la direcci6n de su producci6n, disminuyendo 
así los costos y elevando las utilidades. 

En el caso de los pequeños productores, no llevan direc 
tamente su producci6n al mercado, debido a que no cuentan con 

suficiente producci6n que justifique el alquilér de transporte; 
de ahí que existan intermediarios o comerciantes, los cuales 

aprovechan la desorganizaci6n de los pequeños productores y 

compran la fruta a bajos precios, que luego distribuyen agra

nel en los mercados del país. 

La comercialización de cítricos al mercado nacional, e~ 

tá sustentada bfisicamente por la venta de fruta fresca. Los 
envíos de fruta se realizan durante toda la temporada y no 

existen normas de calidad para su merc~do; el precio de venta 

se discute entre el productor y comprador en base a una evalua 

ci6n subjetiva de la calidad de la fruta y esta se vende en 

funci6n del peso. (61) 

La zona citrícola ha perdido la mayoría de los más im

portantes mercados nacionales, debido fundamentalmente a la 
1 

lejanía de los grandes centros de consumo, lo que implica 

(61) La fruta fresca, que se vende al mercado nacional, es fru
ta que no reúne las características necesarias para su ex
portaci6n. 
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elevados costos <le transporte; pero sobre todo por la fuerte 

competencia con otros centros productores crmo Veracruz, San 
Luis Potosí, Tamaulipas y Yucatán, cuya pro~ucci6n no rc6ne 

los requisitos para alcanzar el mercado cxtbl rior, orientándo 
la fundamentalmente al mercado interno. , 

Las características comerciales de l[ producci6n citrí 
cola, establecidas en funci6n de un mercado ajeno al nacional, 

han sido un factor decisivo en la orientaci)n <le la misma, de 

acuerc:ló con las preferencias o exigencias d• aquéllos, situaci6n 
que ha impedido la conformaci6n de un merca o interno s6lido 
que absorba la producci6n de la zona citríc la del Nuevo Le6n. 

4.3.2. Mercado Externo 

La localizaci6n geográfica de la zon citrícola, en r~ 

laci6n a E.U., ha sido un factor muy import nte en la orienta 

ci6n de la producci6n. Es por esto que las exportaciones con~ 
tituyen un rubro muy importante dentro de 1 actividad econ6-

mica derivada de la producci6n citrícola. Las exportaciones 

representan una elevada proporci6n del ingrJso regional y sig
nifican la más importante fuente de ingresos para los producto

res. 

Los principales mercados son E.U. y 

aproximadamente el 10% de la producci6n en 

nadá que captan 

rma de fruta fres 

ca y de un 5 a 10% en forma de fruta procesa a y envasada (67). 
A este respecto se tiene que las exportacion s de fruta proce

sada y envasada, realizada principalmente po CITROMEXICO e 

(62) La zona citrícola de Nuevo Le6n, ha per< ido el mercado Eu
ropeo por la lejanía de los centros de ·onsumo y por los 
altos costos de transporte que implica ~nviar la fruta a 
ese mercado, de tal forma que, s6lo eve~tualmente se ex
porta naranja y toronja por pedido a J~6n, Francia y Rep. 
Federal Alemana. 
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ICMOSA, son los productos que tienen menos problemas y mayor 

aceptaci6n en el mercado externo, debido a que el proceso de 

transformaci6n a que se somete la fruta permite un elevado 

control de calidad, lo que redunda en mayores facilidades para 

enviar la fruta al exterior; además, su elevada organizaci6n y 

proceso de almacenamiento permite enviar el producto durante 

todo e 1 año. En ese sentido se tiene un mercado más estable, 

en cambio, las exportaciones de fruta fresca, tienen un período 

restringido de envío de octubre a diciembre, sujeto por otro 

lado a las épocas de cosecha, de ahí la inestabilidad del mer

cado. Por ello para fines del presente estudio, es imprescin

dible analizar la evoluci6n de este tipo de exportaciones. 

La exportaci6n de fruta fresca, es la actividad más g~ 

neralizada en la zona citrícola y se realiza á través de las 

empacadoras, donde la comercializaci6n se rige por normas in

ternacionales de calidad, que definen el grado de madurez de 

la fruta en base al análisis de los principales componentes de 

jugo y clasifican la fruta por tamaño, es decir, que para po

der competir en el mercado externo la producc5.6n tiene que aju~ 

tarse a las normas de calidad, así corno la venta del producto 

a más bajo precio. 

El volumen exportado está en funci6n de la oferta y la 

demanda, la cual registra importantes variaciones de un afio a 

otro, debido a una serie de causas que influyen directamente 

en las condiciones de.mercado. Entre las causas más importa~ 

tes, por el lado de la oferta, se pueden mencionar las varia

ciones atmosféricas y la imposibilidad de almacenar existen

cias de una temporada a otra, en raz6n de la naturaleza pere

cedera de los productos. Todo lo anterior, aunado a la esta-, ' 

cionalidad de las cosechas, influyen en los cambios de las co 

tizaciones y del volumen exportado. Por el lado de la deman

da, destaca la política comercial del país comprador, ya que 

influye directamente en el volumen exportado; es decir, que 
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las exportaciones de la zona citrícola est'n condicionadas a que 

en época de buena producci6n en E.U., que es el principal clie~ 

te, disminuya la demanda. En ese sentido las exportaciones de 

fruta fresca se ven sometidas a agudas fluctuaciones en sus pr~ 

cios, que provocan una notoria inestabilidad en los ingresos 

por ese concepto. 

La patente inestabilidad del mercado externo de fruta 
fresca, se refleja tanto en las severas fluctuaciones del volu 

men de ~oneladas exportadas, como en el porcentaje que repre

senta con respecto al total de la producci6n. 

El cuadro 7, muestra que las variaciones en los volúme

nes exportados varían año con año y tienden a bajar en forma 

considerable a partir de 1980 como resultado de la política c~ 

mercial restrictiva que impone E.U. a los productos mexicanos, 

entre otras causas. 

Año 

1970 
1971 
1972 
73-74 
74-75 
75-76 
76-77 
77-78 
78-79 
79-80 
80-81 
81-82 
82-83 
83-84 

CUADRO 7 
EXPORTACION DE FRUTA FRESCA (MILES DE 

TONELADAS) ZONA CITRICOLA DE NUEVO LEON 

Exportaci6n 

51. o 
51. 7 
67. 2 
53.1 
26. 4 
40. 3 
73. 9 
44.2 
44.6 
41. o 
20.8 
31.1 
15.8 
16. 9 

% del total de la producción 

23.4 
16. 4 
29. 8 
14. 9 
11. 5 

9. 5 
16.4 
9.0 
8. 5 

10.S 
5.1 
7.3 
3. 7 

Fuente: Direcci6n de Economía rural. Boletín mensual de la 

D. de E.P. Conafrut Montemorelos N.L. 
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Haciendo un an~lisis de las exportaciones de fruta fre! 

ca en un período hist6rico (ver gr5fica 29), se tiene que las 

bajas más impresionantes, corresponden a los años 1960, 1967, 

1975 y 1983, todos ellos estrechamente relacionados con el fe

n6meno de heladas, que por su <luraci6n e intensidad no s6lo <lis 

minuyeron la producci6n de esos años, sino que, sobre todo mer

maron la calidad de la producci6n y por lo tanto los vol6rnenes 

de naranja con características para la exportaci6n. En esos 

años la Jroducci6n se comercializa en el mercado nacional,dis

minuyendo así la actividad de las empacadoras. Esta situaci6n 

se revierte en pérdidas para el citricultor y en un aumento de 

la oferta en el mercado interno, lo que incide en el nivel de 

ganancia. 

Es importante mencionar que el volumen de fruta fresca• 

exportado corresponde en promedio al 10% de la producci6n total 

anual; sin embargo, el análisis de los porcentajes exportados 

reflejan una c~nstante variaci6n. Por ejemplo, en los afios de 

1972, 1976 y 1977, en donde el porcentaje exportado se eleva 
hasta 16.4% y 29.8%, constituyen situaciones excepcionales que, 

en ningún caso se mantienen, sino que caen tan repentinamente 

como subieron. Esto se explica en funci6n de que los mejores 

afias para la exportaci6n coinciden directamente con bajas en 

la producci6n de cítricos de E.U. (Florida y California), lo 

que representa un estímulo para aumentar la demanda de la fru

ta mexicana. En base a lo anterior se muestra que no existe 

seguridad en el mercado. 

4.3.2.1. Problemas que enfrenta la exportaci6n de fruta fresca 

Los cítricos que se envían a E.'U. y Canadá, tienen como 

principal lirnitante el mercado, ya que es un mercado de opor

tunidad sujeto a grandes fluctuaciones y condiconado a los pe

didos del cliente. En ese sentido la actividad exportadora se 
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ve sometida a fuertes restricciones; las principales son de C! 
rácter fitosanitario, aunque en realidad obedecen a intereses 
polítoco-econ6micos. 

Debido a la existencia de la mosca mexicana de la fruta, 
el Departamento de Agricultura de los E.U., ejerce control di
recto en la calidad y cuidado de la fruta, desde la recolecci6n 
hasta el empacado. 
pector de planta en 
para dar el pase de 

La supervisi6n se realiza mediante un ins
las empacadoras, quien tiene la autorizaci6n 
exportaci6n. No obstante haber sido revisa-

da la fruta cuidadosamente, es frecuente que al llegar a la fron 
tera y mediante una segunda inspecci6n, se le encuentren larvas 
a la fruta, siendo motivo suficiente para que E.U. cierre su 
mercado a toda la producci6n. A este respecto ~e tiene que, E.U. 
en los Últimos años ha seguido una política perjudicial para las 
producciones agrícolas nacionales (63); situaci6n a la que no 

' 1 • • 

escapa la zona citrícola, ya que a principios de 1983 se cance-
la el permiso para fumigar la fruta con dibromuro de metilo, 
por disposiciones de E.U. (64), quien a su vez recomienda bromuro 

(63) "Una de las recomendaciones más insistentes que contienen los 
programas de ajuste destinados a los países subdesarrollados, 
es la que se refiere al incremento sustancial de las exporta
ciones locales. El problema es que cuando al final se consi
gue, los países industrializados 'amurallan' sus fronteras, 
impidiendo él paso de los productos de exportaci6n. El caso 
más palpable es el de E.U. que con un d6lar sumamente fuerte 
ha adquirido productos de importaci6n m's baratos que los si
milares hechos en el interior del país. De ahí que los indus 
triales y productores norteamericanos estén ejerciendo una -
fuerte presi6n, para que Regan frene la oleada de importa
ciones, y la respuesta, desde luego, no se ha hecho esperar. 
Las medidas proteccionistas se han intensificado, afectando 
sobre todo a países como el nuestro. "Revista Expansi6n 11

• 

"La revancha de.los empresarios". Vol XVI no. 398 Agosto 29. 
1984. 

(64) El argumento de E.U. para prohibir el uso del dibromuro de 
metilo como fumigante básico, fué que era nocivo para la sa
lud, lo cual hasta el momento no·se ha comprobado. 
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Je metilo, el cual no mata la larva de la mosca mexicana de la 
fruta, entonces, E.U. aprovecha para cerrar sus mercados, que 
~asualmente coinciden con una buena producci6n citrícola inter 

Otro tipo de restricciones son las de carácter fiscal, 
las cuales se refieren principalmente a los impuestos. Desde 
hace mucho tiempo está vigente un impuesto a raz6n de 0.1 cen
tavos de d6lar por libra de fruta, lo que se traduce en un gr! 
vámen de 250 pesos por tonelada de fruta exportada, represen
tando un aumento de consideraci6n en los costos de producción 
y poniendo en difícil situaci6n el producto en el mercado ex
terno. La Última disposición restrictiva, que sale el primero 
de julio de 1985, se refiere a que la fruta exportada, al lle
gar a la frontera tiene que ser transbordada en camiones alqui
lados en E.U., lo que se traduce en elevados costos a cargo del 
exportador y con el consecuente deterioro de la fruta, provoca~ 
do una depreciaci6n del producto. 

Todo lo anterior pone de manifiesto, el insignificante 
papel que desempeña el productor frente a las disposiciones de 
Estados Unidos; sin embargo, a pesar de la inestabilidad del 
mercado, tanto en la demanda como en el prec:io del producto' y 

en el reducido porcentaje que representa del total de la pro
ducci6n, las exportaciones siguen siendo una actividad muy 
atractiva para citricultores y empacadores, ya que permiten 
a recuperaci6n rápida del capital invertido y se obtienen may~ 
res ganancias que en el mercado nacional. 

4.3.3. El comercio interno y externo después de la helada de 
1983 

La falta de producci6n de cítricos en Nuevo Le6n, ha 
elevado considerablemente el precio de la naranja a nivel 



- 163 -

nacional, llegándose a pagar hasta 80,000 pesos la tonelada, 

siendo que en 1980 se pagaba a 1,000 pesos, y antes de la hela 
da alcanzaba un precio de 25,000 a 30,000 pesos. 

Ante esta situaci6n el mercado nacional se ha tornado 
nuy atractivo y es uno de los incentivos para seguir con el 

cultivo de cítricos. Sin embargo; esta coyuntura ha quienes 

ha beneficiado es a los productores de Tamaulipas, Veracruz y 

San Luis Potosí, que han encarecido el producto y elevado los 

costos de gajeras y jugueras. La mayor parte de estas agroi~ 

dustrias han optado por dejar de producir, en espera de mejores 
precios. 

Actualmente las actividades de exportaci6n de fruta 

fresca se encuentran paradas. Solamente hay ~xportaci6n de ju

gos por parte de CITROMEXICO y de gajos y ensaladas de las em
presas ICMOSA y Alimentos Uriega. Las dos primeras basan su 
exportaci6n en productos almacenados, mientras que la tercera, 

debido a su escasa capacidad de almacenaje, ha tenido que tra

bajar con fruta de Veracruz, Tamaulipas y Oaxaca (piña de Loma 
Linda). Esto implica altos costos de producci6n, ya que la 

falta de producto local ha elevado considerablemente el precio 
de la fruta; sin embargo, han preferido reducir las ganancias 
para no perder mercado en el exterior. 

Las exportaciones de fruta fresca han sido las más afee 

tadas, y se espera que en tres o cuatro años se empiece a nor

malizar la situaci6n, debido a que es el período mínimo para 

que los árboles produzcan fruta de calidad. Ante esta crisis 

de producci6n se empiezan a cuestionar las ventajas comparati
vas de la exportación de fruta, con la exportaci6n de jugos, 

gajos y ensaladas, productos que tienen menos restricciones p~ 

ra la exportaci6n y que además, no requieren fruta de primera. 
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En general, en la zona citrícola se presenta una fuer

te crisis de proJucci6n, pero forma parte <le un ciclo, y a p~ 
sar de que la economía regional se encuentra en una situaci6n 
bastante desfavorable, es factible que a largo plazo contin~en 

con la actividad, ya que mediante ~lla obtienen ganancias muy 
elevadas en el mercado externo. 

·~ 
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CONSIDERACIONES FINALES 

l. La agricultura comercial de la zona citrícola de Nuevo Le6n, 

es el resultado de la favorable integraci6n de factores na

turales, econ6micos y sociales. 

2. La zona citrícola se localiza en un área de llanuras exten

sas con escasa pendiente, donde predominan los suelos pro

fundos con características favorables para el cultivo de fru

tales, además, cuenta con suficientes recursos hidrol6gicos 

y geohidrol6gicos que permiten superar las limitantes de pre

cipitaci6n impuestas por los climas secos~ Las caracterís

ticas anteriores conforman un ámbito territorial favorable 

para el desarrollo de la agricultura comercial basada en el 

cultivo de cítricos. 

3. El hecho de que la agricultura comercial se desarrolle en las 

mejores condiciones físico-geográficas no es fortuito, ya que 

su localizaci6n está determinada, en Última instancia, por las 

formas de organizaci6n social. 

4. Las formas de organizaci6n social en la zona citrícola han con 

<lucido a que la distribuci6n social y territorial de los re

cursos agua y tierra sean favorables al sector privado. 

S. El uso de la tierra y los recursos naturales que ella sustenta 

tienen relaci6n directa con los patrones de tenencia y el ta

mafio de las pr9piedades, generándose un proceso de' concentra

ci6n en superficies de labor con riego, que han dado lugar a 

latifundios familiares principalmente en Montemorelos, General 
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Terán y Linares, donde se desarrolla la mayor actividad cí

trica. 

6. La invcrsi6n subordina el ámbito territorial y la fuerza de 

trabajo asalariada como elementos esenciales para el desa

rrollo de la agricultura comercial, cuyo fin principal es la 

maximizaci6n de la ganancia. 

7. En la zona de estudio la inversi6n realizada por el sistema 

de'crédito agrícola se convierte en agente del proceso de 

acumulaci6n de capital¡ dicho proceso ha favorecido la con

centraci6n de capital sobre todo en municipios como General 

Terán, Montemorelos y Linares, que cuentan con los mejores 

suelos y suficientes recursos hidráulicos, garantizando una 

elevada producci6n. 

8. En la zona citrícola existe una relaci6n directa entre la 

extensi6n de los predios y el nivel de capitalizaci6n. Esta 

relaci6n se manifiesta objetivamente en los predios privados 

medianos y grandes, en donde la mayor concentraci6n de capi

tal constante permite mejorar las unidades de producci6n. Ade

más, es en estos predios donde se tiene la mayor inversi6n en 

mano de obra ocupada, dando lUJar a una elevada composici6n 

orgánica de capital y, por ende, a elevados rendimientos en 

las plantaciones. 

9. Los altos rendimientos obtenidos en las huertas citrícolas, 

se basan tanto en la inequitativa distribuci6n social y te

rritorial· de los recursos agua, tierra y capital, como en 

la explotaci6n de la mano de obra asalariada. 
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10. Esta forma de explotaci6n agrícola revierte elevadas ganan

cias que se concentran' en manos de un reducido grupo de 

terratenientes que constituyen la burguesía agraria regio

nal. La participaci6n directa de este grupo de personas 

han dado lugar a un conjunto productivo que gira alrededor 

de los cítricos, formándose áreas productoras constituidas 

por extensas huertas que alimentan a un gran complejo agro

industrial, el cual opera bajo un sistema comercial de ex

portaci6n. 

11. El carácter comercial de la producci6n citrícola ha estruc

turado, en la zona, una economía cuyo distintivo principal 

es su estructura monop6lica. Los grandes productores de 

cítricos son, a su vez, socios en el sistema agroindustrial 

y controlan todas las fases del proceso productivo, desde 

la concepci6n de la fruta en las huertas hasta la comercia

l izaci6n y transformaci6n, logrando así el control de la 

economía regional. 

12. La forma de organizaci6n de la agricultura comercial de cí

tricos está controlada por el capital nacional, pero se en

cuentra subordinada a las necesidades, exigencias y limita

ciones que le impone el mercado norteamericano. 

13. El hecho de que la zona citrícola responda a las necesida

des del mercado externo, se manifiesta en una patente espe

cializaci6n tanto del proceso de producci?n, que incluye 

desde la selecci6n de las variedades de cítricos hasta los 

cuidados que requere el cultivo a lo largo del año, como de 

las condiciones específicas para su comercializaci6n con 

fines de exportaci6n. 
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14. La creciente espccializaci6n de la zona en un cultivo único 

la ha llevado a un constante deterioro en su nivel de pro

ducci6n debido, fundamentalmente, a la inestabilidad del 

mercado y a las oscilaciones anuales en sus rendimientos; 

estas Últimas, como consecuencia de la presencia de factores 

climáticos negativos como las.heladas, sequías, plagas y en

f~rmedade~ que causan variaciones en la producci6n. 
~ 

15. La actividad citrícola muestra una fuerte dependencia en re

laci6n a las condiciones ambientales y a las demandas del 

mercado externo, lo que se traduce en crisis de producci6n 

cuyas consecuencias generan desequilibrios econ6micos y so-

ciales. 

16. La actividad citrícola es sin lugar a dudas una actividad 

muy riesgosa y las crisis de producci6n son una caracterís

tica intrínseca de dicha actividad, donde el mercado interno 

funge como un mecanismo de apoyo para sobre llevar el carác

ter cíclico de las crisis y seguir manteniendo el sistema 

econ6mico regional. 

17. Entre otras causas, las.crisis de producci6n son consecuen

cia directa de la inestabilidad del mercado; es decir, al 

cerrarse el mercado externo por circunstancias político

econ6micas aumenta la oferta de fruta fresca al mercado in-

terno, en estas circunstancias disminuye el nivel de ganan-

cia por parte de las exportaciones de fruta fresca, ya que 

el sistema agroindustrial sigue exportando. 

18. Cuando las crisis de producci6n son provocadas por factores 

ambientales, como las heladas, merman la producci6n y la 
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calidad de la fruta de exportaci6n, repercuten de igual 

forma en el aumento de la oferta en el mercado interno y 

en la disrninuci6n de la ganancia. 

19. El mayor riesgo de la actividad citrícola es el fuerte con

dicionamiento de los factores ambientales, ya que su carác

ter aleatorio los hace impredecibles. Es el caso de la he

lada de finales de 1983 y principios de 1984, cuya intensi

dad y duraci6n produjo una crisis de producci6n de una mag

nitud que no se había registrado desde hace 20 años. Las 

consecuencias directas se reflejan en la ausencia de produc

ci6n, en el cese.de la actividad exporta9ora de las empaca

doras, así como en la subutilizaci6n de la capacidad insta

lada de jugueras y gajeras. Esta situaci6n ha traído corno 

consecuencia una secuela de problemas socio-económicos, en

tre ellos la carencia de empleo par.a la mayor parte de la 

poblaci6n, que perjudica principalmente a los ejidatarios y 

ha propiciado una fuerte corriente migratoria hacia Estados 

Unidos, Monterrey, Tamaulipas y Veracruz. Si a lo anterior 

se añade la reducci6n de la superficie sembrada, es eviden

te que la citricultura y la economía regional se encuentra 

en una situaci6n bastante desfavorable. 

20. A pesar de todos los problemas generados por la helada, es 

factible que a largo plazo se continue con la actividad 

citrícola debido, principalmente, a las ~levadas ganancia~ 

que obtiene la burguesía agroindustrial que cuenta, además, 

con el apoyo del gobierno del estado y de la banca regio-
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montana, quienes han proporcionado ayuda t~cnica y econ6mi

ca, para hacer frente a la crisis actual y rehabilitar la 

regi6n. 

21. Entre otras alternativas, se ha pensado impulsar cultivos 

comerciales, como hortalizas, con el fin de reducir los 

efectos de crisis futuras y diversificar el mercado, pero 

sielnpre dentro de la política comercial de exportaci6n. 

22. Finalmente, la agricultura comercial de cítricos se encuen

tra dentro del marco de dependencia comercial, política y 

econ6mica que caracteriza a la sociedad mexicana en su con

junto, constituyendo una forma de explotaci6n específica que 

tiende a mantener y reproducir el sistema imperante. 

) 
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CUldro e. ZDM cttrtcola da ~vo lodn: Osp1t•l variable tnvortido •OCJOn tipo do 0Jlldf1) 9. Zona cttricol. d• Mw.io león. Oa1t011 •" rertillnnt•• qt.ilMiCOI por ttpo 
tenerclo {U.illan:• do p.110•) t970 da teiwri:ta (•-tl .. o.o pee.oa) 1910. 

Capital Vfllriehle Prop. P.>S Ha•Capltel vart1bl1t lnvarUdo ~ Ejltl<I ~ !iJniCiplo C.pltd 
'Jo tal 1' Pr<>P• 1' Pr<>P, 1" EJlclal " l.t.micipto total ~ P..,,.. P.-.5 Has. CCINt•r.te (1) !la' Hll. (2) :\l5"'•· (3) (•) 

Alland• !l6!> """ •a.o 501 5t.9 Alhnd• 1 290 1111 D.1 60 90,9 4 9,0 

Ce.dartyta J 154 2 OOJ &J.7 268 a.• 00 2.1 C.tt1rwrt- 2 5.30 322 12.1 289 IJl.7 3 0.9 30 9,3 

Genert.l Tar4n J 9511 3 090 90.3 11 0.2 53 1.J Genllnl Ta~n • :100 725 1?.2 723 fl'J,? 0.2 

·~lehUh .. 1 49') 1 d?O 98.5 17 1.1 0.2 ttJ1latu1• .. 1906 347 1?.4 J26 93.9 l.4 113 4.6 

l.1'8rais. • 244 4 016 90.6 156 3.7 69 1.6 Unar:-1 • 600 ?92 17.1 7.l4 92.e 0,8 DI e.4 
Uontl!ir!IQrelce 9 537 9 :JtO 9?.5 196 1.6 72 a.? Mon.t1POra1oe '2 200 1 900 t9.8 1 !i!ZJ fl'J.1 15 0.1 0.1 

.-. llfl fun::16n del cep1t:dl ve.rioble t.ote.l sn ce~ "'4n1clpio, (1) PoccentaJe n11pecto al cap1W tOf'llltante, 

fu•nta1 111. C•n~c .t.udcola, gaiie.dero ejickll 19?0. (2) (3) (•) Po~11ntaJe ruo~to 1!!111 total de oaatDI tK'I f•rt1Uunt•· 
!'uentoi JX Cen10 AQ"rtcola, 9&A*S•ro •j1dal 1970. 

euaata ro. l.Df'G cttdcola de tllll\IO Lotn. Gai1toa tt" abOnOI na.tunilai y t11ejoradore• Culdro 1\. lona c1trfcala d• MAva L•OO. Citl•t09 11n ... u.laa r plent.1 111•JOr•dH 
por Upo de tel"lftn::1e. (Milo• cs. pnos) 1970. por UPO de t•nanc1.a (•dlo• d• p .. oe,) 1970. 

Cap1titl ~ """'· ~ PN>P. ~ Ejido! 
) 

Caplllt.l lotel ~ p,..,, ~ Pl'Cll>, ~ EJldoo y " 1,Ltn1clplo total (2) (3) (•) lllnlt.tplo constantn (1) .>5.1-'d!I, ::!i5 ..... eonstante (1) ""'ª h••· (2) 65 ..... (3) Coounldo· (4) 

"11'"""• 1:1'.JO :l'1J J0.9 J51 90.4 36 g,5 
Ueti Agra .. 

1 • 

Caltnravta ;? 530 '7l 2.a 60 03.3 9,? a.9 
Ali ..... 1m O.O? 100.0 

O.r10ral rur4.n • 200 1:1? 3.2 IJ5 911.5 t.4 
2 !IJ(j., J57 14.I 235 6'.8 1.1 118 3,'.J,O C..d•reyte 

lwlahul•o• t 906 001 J0.3 002 too.o c;.n.ral Tnd.n • 200 ·'i'!lo 371 o.o 341 9t.9 0,8 2? ?.2 

4 wa 5'14 12.4 551 'J],? 1,3 o.o 
Urnro• hJllahuhe• t 900 t<\7 ?.4 141 95,9 2.7 1.3 

libt\t.(Jf>Ol"ll'lDS 12 ~fo() (lll! !LO 60? 90.5 6 1.2 0.1 
t.ineru • 000 240 5.2 185 71.0 IO 4,1 4D tS,7 

{ 1) Por1:f'f1tojo rn&pueto dl Cl:lpital ~an:i.t.1rntit. Ucnt•onloa 12 250 2dll 2.0 211 re.o 14 5.6 23 9.2 

(:•)1 (3), (4), Pu~untnJff n1or111&:-t.\' ril Lolttl .(te gaetos 11n nbonos r'atvrnl111t. 
(1) Pon:antaja ruspaelo el coplt:d CONtant•. F1.1onu1 JX C•n•o Aqdcull!, g•n•daro •)ldd 1910. 
(2), (J), (•) Porcentaj"' uoµtcto a1 total. d• gante• an tll'lli1la1 'f 

plantas 111ajol"tldn1, 
Fu•nt•i IX cento Aqrlcoh, ganadero ojidal 1970. 
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