
31 
25·-

UNIVERSIOAD NACIONAl AUTONOMA DE MEXICO 
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES 

"c U A U T 1 T L A N" 

ESTlJDIO DEL MERCA.DEO DE LA NARANJA 

DULCE (~ s~ L.) EN MEXICO. 

T E 

TESIS COR 
FALLA et ORlGiN 

s s 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

INGENIERO AGRICOLA 
PRESENTA: 

JUAN MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ 

ASESOR DE TESIS: 

LIC. JORGE JOAQUIN ASPEITIA SALAZAR 

CUAUTITLAN IZCALLI, EDO. DE MEX. 1988 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



INDICE PAG. 

Resumen ,8 

Introducción. 9 

Marco Teórico. 12 
1. Planteamiento del ·Problema. 14 

2. Objetivos del Estudio. 15 
3. Materiales y Métodos. 16 

4. La Situación Económica de la Naranja en México. 17 

5. 

4.1. Identificación y Caracteristicas de la Naranja. 17 

4.1.1. Descripción del Producto. 1.7 

4.1.2. Usos de la Naranjo. 21 

4.2. Importancia Socio-Económica del Cultivo. 23 

4.2.1. Zonas de Producción y Consumo. 24 

4.2.2. La Naranja en la Balanza Comercial Agri¿oli;~ ,34 

4.3. Comportamiento de la Oferta. 

4. 4. Comportamiento de la Demunda. 

,, .4. l. La Demanda para Consumo 

4.4.2. La Demanda 

Las Funciones de Comercialización 

5.1. Las Funciones de Intercambio. 

5. l. l. La Compra. 

5.1.2. La Venta. 

5.2. Las Funciones de Distribución 

cosecha. 

5. 2.1. La Manipulación. 

5. 2. 2. La Transformación. 

5.2.3. El Almacenamiento. 

5 .2 .4. El Transporte. 

5.2.5. La Normalización. 

de 

Directo 

53 

~~-53-
--- 58 

- 64 

5.3. Las Funciones de Facilitación 6 Auxiliares del 
1 Her·c~d~~. 

5.3.1. Aceptación de Riesgos. ,_ -- / ,.:'.'•"'"'. "·"92 

5.3.2. _Preparación y Divulgación de: la Informació~'.- 95 

5.3.3. El Financiamiento. ~101. 
5:3.4. La Investigación. 

6. co~clusl.oiies: 

105 

108 

,114 7~ Alternativas. 



INDICE DE CUADROS 

Cu ad ro No •. 
:' - _¿ 

v·á.lor- Nutritivo de la Naranja, 18 
P~rti~ipaéi6~ Porcentual de las Variedades en la 

Pfoducc(6b Total en M~xico. -19 

4~I 

p';in~ip~le-~ -Est~dos -Productores _deNaranJá a Nivel 

• . i ~¡;¡'¡~~:;~~6!ep::--:::~:~~·- ~~ v~~s N;:f~h~;~~--~~-E~t~á()~ 
P~odÜc~o'res de Naranja en el Volumen d~-P~odu~ci6n 
-~~ci6~a l. : '}. 

Variedades y Epacas de Cosecha en las'•Pri~cipales 
E~'t¡ci'iis Productores de Naranja ~ Nlvei'éN~.iÍon¿l.;" 
·É~'ta~ionalidad de la Producci6n de Nar~;;j·,¡ 

• I~po;tancia Econ6mica del CÚl tlvo ;. 
Balanza Comercial Agrapecuar-io- y-_:Fares.td•;•.•.-

28 

·32 

33 

36 
-37 

·4-·J/-,,- , ~-:v~-1~~~--dC! las Exportaciones -de jf~r·B-~J-a{;f~-e~i~'~~~·p-~1~-' 
Destina. ;-,< -~•- f-:\-•·> >· ·4o 

4-K .<' -Piincipales Paises Praductares,Ae Nar;:;\j~~e·~·,:~1 Mu.!!. 
d º'· L '':};;)': -.. - · 41 

4-L" p'~in~lpales Paises Impar tad'~·r~·~-.Y' ilx'J1·ci;i:l!~Er~~· d~c· • 

Naranja. \':' ··,,;· :-.•:-•·.• '.~/< :0.·_ /42 
---4~M;c; ..• ~,.c--: SÚper.fi~ie C_osechadl!,_:P1"od~ccicSll~ Rendtmiéiit~1'Medl.a 

p~r--:-uec t-á-re~,. Pre-c1~- M~i-1-o~\l~;;1i~-ITVa·i\~;i~tif:tijrPi.~-;_.;o-~- ·.-,-o----, -

4.-N · 

4-0 

5-A 

~i::~~:. nª:~::~/::i::!k~::Nª}h!:,·~[~,~~\~:'.:_:.t;~ });·· 
:-; .. ·"·-.':' - · ;,_~::. ·_·. ·".- -:: '-;,· ,·( --~:·::(--:/; __ :_U··:';?Y:.\-.':~:".;.~~-:.-,f~~; 
Demanda Nacional de Nar~nja'.~n:Est~do;~F~eá~~,~r· .;: ··· 48 

•· :::~ª•~~;·ct~des._,._ de __ •.1~_-·_ ~-~.~P-~f ]ic<;;~j¡.f <~!~;~r:¡~_n}~·;f;~:- Est.!!.··· 52,. _ 

5-B" ·Cana 1 es • .. de Come re ia lizac i6n•: U ti li zadas:·:·pa r;"' loa' _Pro.d uc. 

e fü¡~¡;~:¡f~'.liH!{:!tf,;f f f i~~!~: ?:,~L~j iL -5-C 

5-D 



INDICE DE CUADROS 

Cuadro No. 

5-E Temperatura y Humedad Recomendadas, Vida de Almac~ 

namiento, Contenido de A~ua y Calor Especifico de 

Algunas Frutas en Almace1.¡miento Comercial. 

5-F Compatibilidad de Frutas y Hortalizas Durante 

Almacenamiento. 

BU 

5-G Características de Transporte y Almacenamiento Uti

lizados para la Comercialización de la Naranja por 

Estado. 

5-H Principales Rutas Establecidas por los Productores 

de Naranja. 

5-1 Temperatura y Humedad para la Transportaci6n de Al

gunas Frutas Frescas. 

5-J Porcentajes de Pérdidas en la Comercializaci6n de 

la Naranja por Estados. 

5-K lnf ormaci6n de Precios y 

Productor de Naranja. 
5-L Precios de Naranja en , 

5-M Precios al Medio Mayo1eo 

5-N Fuentes de Financiamiento 

torea de Naranja. 

Mercados Utilizados por el 

Central de Abas~os. 

de la Naranja. 

Utilizados por los Produf. 

PAG. 

71 

72 

76 

76 

79 

94 

99 

99 

100 

104 



INDICE DE FIGURAS 

Figura No. 

' 4-A Participaci6n Estatal en la Producci6n Nacional de 

Naranja. 

4-B Superficie Cosechada en los Principales Estados Pr.!!. 

ductores de Naranja a Nivel Nacional. 

4-C 
4-D 
5-A 
?-B 
5-C 

Producci6n Nacional de Naranja. 

Superficie Cosechada de Naranja en México. 

Canales de Comercializaci6n de la Naranja en Máxico. 

Patr6n Respiratorio de la Naranja, 

Grado de Perecimiento de la Naranja. 

5-D Secuencia de las Operaciones de Acondicionamiento 

Previas al Almacenamiento. 

5-E 
5-F 
5-G 

Evoluci6n del Transporte Terrestre de Carga. 

Perspectivas del Transporte Terrestre de Carga. 

Precio al Menudeo de la Naranja en la Central de 

Abastos del D.F. 

PAG. 

29 

30 

45 

45 

57 

69 

69 

70 

81 

81 

100 



-a-
Resumen. 

El presente trabajo es un estudio del mercadeo de la naranja 

dul.ce (~ sinensis L.) en Hlixico. 

Se describe la situaci6n econ6mica de la naranja en HExico. Se 

desarrollan las actividades, operaciones y prácticas que se real,! 

zan dentro del proceso de mercadeo de la naranja a partir de fun

ciones de comercializaci6n las cuales son: a) funciones de inter

cambio. b) funciones de distribuci6n física y manejo postcosecha, 

c),funciones de facilitaci6n 6 auxiliares del mercadeo. Se deter

minan los problemas y deficiencias del proces~. 

Dentro de las conclusiones más importantes se obtienen las si

guientes: Se carece de normas establecidas para el correcto dese~ 

peño de lao funciones de intercambio y distribución del producto. 

Se presenta un nfimcro excesivo de ~lementos de intermediaci6n, 

un constante e inadecuado manipuleo del producto que provoca une 

disminuci6n en la cnlidad y un aumento en su Precio. 

Hay un déficit de centros de acopio y distribuci6n modernos 

funcionales. Por su parte el productor citricola no utiliza ningún 

tipo de almacenamiento. 

Se tiene un transporte deficiente; falta de transporte del pr~ 

ductor, falta de equipo adecuado y poca disponibilidad de trans-

porte. 

Se tiene una falta de organización de productores para la co-

mercializaci6n de la naranja. 

Se tiene una inequitatiTa, limitada e insuficiente distribu---

• ci6n del crédito oficial y privado, así como la falta de informa

ci6n confiable y oportuna. 

Finalmente se señalan una serie de alternativas necesarias a 

la solución de los problemas y deficiencias del mercadeo de la n~ 

ranja en México. 
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Introducci6n. 

Para hacer fruticultura se requiere de una meticulosa program~ 

ci6n de todos los factores de orden tEcnico, social y econ6mico 1 

que participan en la producci6n y en la comercializaci6n de fru

tas (47), 

Entre las frutas c1tricas que ofrecen un campo amplio para su 

transformaci6n, encontramos fundamentalmente a la naranja, de la 

cual sus derivados y subproductos tienen una gran participaci6n 

en el mercado nacional e internacional ( 1 ) , 

El mercadeo abarca funciones de comercializacj6n de cnrficter 

tEcnico; manipulaci6n, almacenamiento, transporte, normalizaci6n, 

empaque J transformación (33), Operaciones y actividades que re -

quieren modificaci6n, adaptaci6n y creaci6n de tecnolog1a que re

percuta en la calidad del producto f ruticola de consu•o interno y 

de exportaci6n (51). 

Un estudio de esta naturaleza pretende plant~ar los proble -

mas más frecuentes reportados en el proceso de comercializaci6n 

de la naranja, con el prop6sito de rralizar un an§lisis y discu

si6n de los cuellos de botella que entorpecen la di~tribuci6n ef.!, 

ciente del producto hacia los consumidores (51) (22) y, favorecer 

en la medida de las funciones a realizar, la toma de decisiones 

pertinentes (51). 

El problema principal de la comercializaci6n de productos per~ 

cederos en México se deriva de que la producción es manejada por 

especuladores y acaparadores y no por personal capacitado para el 

efecto (25) además, existen deficiencias en el transporte ya que 

H~xico padece de un sistema ferroyiario insuficiente, instalacio

nes portuarias obsoletas y un servicio de autotransporte costoso 

y constantemente saturado (31).e inadecuado (38), 

La falta de normas de grado de calidad de los productos frut1-

colas ha propiciado que el consumidor adquiera productos no con

gruentes con su calidad (22), Su operaci6n está gu1ada sólo en 

productos para exportaci6n (52) (33). 
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En multiples ocasiones las cosechas han sufrido considerables me!. 

mas, debido a la falta de capacidad de almacenamiento y transpor

te (SO). 

La inTestigación de mercadeo esta limitada por la falta de in

formación de mercados eficiente que permita el funcionamiento ad~ 

cuado del mercadeo agr1cola (33). 

En si, los datos sobre mercadeo de productos agr1colas en M&x~ 

co son muy limitados, se carece de fuentes de información utiliz_!! 

bles, que describan y analicen las actividades, operaciones y prá~ 

tices de los participantes en los mercados de México (24). 

A todo esto, surge la necesidad de realizar una investigación. 

que ftetermine con claridad las funciones del proceso de comercia

lizaci6n de un producto agricola que determine dentro del mismo, 

los llamados "cuellos de botella" y proponer posibles alternati -

vas de solución a estos problemas. 

Este trabajo ha sido ordenado en 7 cap1tulos; el capitulo uno, 

planteamiento del problema, define de una manera concreta y breve 

la profundidad con que se ha realizado el estudio, a partir del 

marco tc6rico, objetivos y los materiales f m~todos establecidos. 

El capitulo dos, considera los objetivos de estudio a cubrir, 

y el capitulo tres, los materiales y métodos que se han establee! 

do como apoyo y base de la investigación. 

El capitulo cuatro trata sobre la situación econ6mica de la n~ 

rnnja en México. Se consideran en primera instancia, las caract~ 

rlsticas agroecológicas de mayor importancia en el cultivo del 

produce, los usos y valor alimenticio del mismo. Posteriormente , 

se habla sobre la importancia socio-económica del cultivo dando 

mayor énfasis a las zonas de producción y consumo de naranja en 

México y, donde, se puede observar que en s6lo seis estados se 

concentra el 92~ de la producción nacional1 siendo Veracruz, Nue

vo León, Tamaulipas y San Luis Potosi los primeros en orden de 

importancia con una producci6n bien definida en cuanto a varieda

des y municipios estatales en producción. Se refiere también de 

la participaci6n de la naranja en la balanza comercial agropecua

ria via exportac16'n y cuales son los paises importadores del pro-
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ducto. Finalmente, se habla del comportamiento hist6rico de la 

oferta y demanda nacional del producto, asl como la situaci6n d~ 

México con respecto a los principales paises productores, importl!_ 

dores y exportadores del mismo. De esta forma, el capitulo cua -

tro, permite introducirse en el estudio del mercadeo de la naran

ja dulce ~ sinensis en México por funciones de comerciali

zación. 

El capitulo cinco, se refiere a las funciones de comercializa

ción del producto, pretende describir las actividades, operacio -

nes y prActicas que se realizan dentro del proceso del mercadeo o 

comercialización de la naranja dulce en Héxico a_ trav~s de tres 

subcap{tuloa clasificados en funciones de intercambio, funciones 

de distribución fisica y manejo postcosecha y, las funciones de 

facilitaci6n o auxiliares del mercadeo. Los cunles a su vez se e~ 

cuentran divididos en once sub-funciones que consideran en su con. 

junto lns actiYidades, operaciones y prácticas realizadas a tra -

vés del proceso de mercadeo de la naranja. Este capitulo tiene m~ 

yor importancia debido a que constituye el objetivo principal del 

estudio J es la base de desarrollo de lo~ capítulos siguientes. 

El capitulo seis, pretende determi11ar en que fase(s) del pr-2_ 

ceso de comercializaci6n se encuert.rnn los llamados· "cuellos de 

botella", aquellos problemas y/o deficiencias del proceso. Se re~ 

liza un análisis de cada una de las funciones de comercializaci6n 

consideradas y, de esta manera se determinan las conclusiones re~ 

pectivas. Finalmente el capitulo siete determina las recomenda -

ciones de las posibles alternativas a la soluci6n de estos probl~ 

mas o bien, favorecer en la medida de las funciones que se reali

zan, la toma de decisiones pertinentes. 
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Marco Te6rico. 

El presente estudio tiene un enfoque funcional de la comercia

lizaci6n de la naranja, para tal análisis se parte de los siguie~ 
tes conceptos. 

El mercadeo según Peralta P. (41) se refiere a las diferentes 

operaciones de compra - venta, realizadas en cada una de las eta_ 

pas del proceso de comercialización. 

El mercadeo según Konrad F. (31) "es el conjunto de operacio -

nes por las que ha de pasar una mercancla desde el productor has_ 

ta el consumidor". 

El mercadeo segfin Garcia M. (22) ''es el proceso que comienza 

con la decisi6n del agricultor de producir art!culos agr!colas 

vendibles y termina con la puesta del producto en manos del cons~ 

midor definitivo". Abarca aspectos funcionales e institucionales 

( 33). 

La comercialización según Aguilar U. ( 2) "es el desarrollo de 

todas aquellas actividades involucradas en el flujo del producto, 

desde su producci6n, hasta que éste se encuentre en monos del co~ 

sumidor final". 

"El estudio de comercialización debe señalar les formas espec.!, 

ficas de los elementos intermedios que se han previsto para que 

el producto llegue hasta los demandantes, consumidores o usuarios. 

Debe incluir las formas especificas que se utilizaron para llegar 

hasta los demandantes" (26). Para un an§lisis de comercializaci

ón; es importante realizar un estudio de las formas de organizac!. 

ón de la distribuci6n del bien (26). 

Desde el punto de vista del especialista de comercializaci6n 

la base superior de la clasificaci6n de las actiYidades, operaci.!l_ 

nes y prácticas de la comercializaci6n se hace por funciones (24). 

Para planificar una agricultura cientlfica, es nec~~ario cono

cer ciertos principios ~omerciales; a saber, "funciones d~,comer

cializaci6n" ( 4 ). 

La funci6n cs-.'la'"'.ac~ión llev~d.8_'·"··a cabo:· O qUe se ·:esta ·ejeCiltan
do. 7 por lo tanto .;. la cliisifi~aci6n esé~ci~i. pa~a . .;l e~peci.a -

"' 
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agr1cola (24). 
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estudiante de comercializaci6n 

La funci6n de mercadeo "es una actividad especializada impor -

tante o grupo de actividades relacionadas, desempeñadas en merca

deo" (31). 

El desarrollo de la comerciali?ación, significa mayor especia

lización e intcnsificaci6n de bienes y servicios, como consecuen

cia de lo cual crece continuamente el volumen de artículos que se 

mueven entre grupos de productores y otros (19). 

Las funciones de comcrcializaci6n de 11n producto agropecuario 

se clasifican en ; funciones de intercambio ( 24), funcio1_1es fi~~~

cas (24) 6 funciones de distribuci6n f1sica (31) manejo pasteo~ 

secha (51), y las funciones de facilitaci6n (24) 6 auxiliares del 

m~rcadeo ( 31). 

Para el desarrollo del presente trabajo, _s~·_-def_ine_c<?'cio ~'_c"!fe-
llos de botella" a ac1ucllos prohl_Cf!Ja~,---,~c~_~c-i~.!l~i .. ?~ y,_.1.i~·.~t~_~,i~~~~
dc lns actividades, practicas y ·opc~nc.ioncs que se· rcatizn'n en el 

proceso de com~rcinliznci6n·.d~~~~~~~-~~~jn~ 
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l. Planteamiento del Problema. 

La P!Oducci6n de la naranja est§ considerada en M~xico como 

un producto de consumo popular, ya que llega a todos los sectores 
socio-económicos del pais. es de alto contenido nutricional 

agradable sabor. 

Este trabajo pretende realizar un estudio del mercadeo de la 

naranja dulce ~ sinensis en México, por funciones de come~ 

cialización que describan las actividades, operaciones y prácti -

cas realizadas en di~ho proceso. Para tal efecto primeramente, 

se considera un capítulo donde se describe la situación económica 

de l~ naranja en México y de ésta manera introducirse en el est~ 

dio por funciones que segGn Haog y Soto (1981), Mendoza (1980), 

S.I.D.A. (1982), y Konrod (1972) se dividen en: 

Funciones de Intercambio (compra, venta). 

Funciones de Distribución Física y Manejo Postcosecha (manipula -

ción, transporte, transformaci6n, almacenamiento , normalizaci6n). 

Funciones de Facilitación o Auxiliares del Mercadeo (aceptación 

de riesgos, financiamiento, preparaci6n y divulgaci6n de la infoL 

maci6n, y la investigación). 

También, un estudio de esta naturaleza pretende plantear los 

problemas más frecuentes reportados en el proceso de comercializ~ 

ción de la naranja, con el próposito de despertar interca en los 

llamados "cuellos de botella" en el proceso y de favoreter en la 

medida de las funciones a realizar, la toma de decisiones perti -

nen tes. 
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2. Objetivos del Estudio. 

Objetivo General. 

Se pretende realizar un estudio del mercadeo 

de la naranja dulce Citrus sinensis en 

México por funciones de comercialización, 

determinar en que función(s) del proceso se 

encuentran los llamados "cuellos de botella" 

y, proponer posibles alternativos.a la solu

ción de estos problemas. 

Objetivo Particular. 

a)· . Dcs¿ribir. la· ;,,·i i:uoCión ·económico de la na ro.!!. 

·• ja'~ri;Méxd~ ;; 

b) D.;~er~~iiat"··Ú·~ funciones de comercialización 

de ln"-ñ'·ar.~nja .. en ·México. A saber; las funci_g_ 

ne~.de intercambio, de distri~ución f1sica y 

manéjo postcosecha y, de facilitación ó aux,! 

liares del mercadeo de la naranja. 

c) Identificar dentro del proceso de mercadeo 

los lla~ados ''cuellos de botella'' y, propo

ner posibles alternativas a la solución de 

estos problemas. 
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3, Materiales y M6todos. 

Se pretende realizar un estudio del mercadeo nacional de la 

naranja dulce ~ sinensis en base a la clasificaci6n de les 

funciones de comercializaci6n de productos agricolas, seg6n Haag 

y Soto (1981) y apoyado por Mendoza (1980), Servicios Integrados 

de Abasto (1982) y Konrad (1972). 

La información que se presenta en este trabajo de tesis, cstA 

basada en diferentes fuentes de informaci6n como lo son¡ libros 

de texto y/o consulta de comercializaci6n y mercadeo y temas afi

nes, revistas, tesis profesionales; datos estadlsticos del sector 

público, censos econ6micos, industriales, agricolas, cte. Y aún 

llegado el caso, en que no se obtenga informaci6n impresa necesa

ria, se acudirá a la investigación directa, por medio de entrevi~ 

tas en lo central de abastos de la ci11dnd de M~1ico. 

La metodolog1a para realizar el trabajo de investigaci6n sobre 

las funciones de la comercialización de la naranja, comprende: 

l. Las funciones de intercambio, 

1.1. La compra 

1.2 La venta. 

2. Las funciones de distribuci6~ f~sica y manejo postcosecha. 

2.1. Manipulaci6n. 

2.2. Transformaci6n. 

2.3. Almacenamiento. 

2.4. Transporte. 

2.5. Normalizaci6n. 

3, Las funciones de facilitaci6n 6 auxiliares del mercadeo, 

3.1. Aceptaci6n de riesgos. 

3.2. Preparación y divulgaci6n de la informaci6n. 

3.3. El financiamiento, 

3.4. La investigaci6n. 
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4. La Situaci6n Econ6mica de la Naranja en México. 

4.1 Identificaci6n y Carácterísticas de la Naranja. 

4.1.1. Descripci6n del Producto. 

La naranja dulce (Citrus sinensis L.) es originaria de lar~ 

gi6n comprendida por el Archipielago Malayo y regiones tropicales 

y subtropicales de Asia, extendiéné~se su hábitat nativo desde el 

noroeste de la India y centro norte de China ( ¡ ) hasta Nueva Gui 

nea, noroeste de Australia, Nueva Caledonia y el Africa (37). 

En Am~rcia las primeras semillas de cítricos llegan a México 

en 1518, a Brasil en 1540 (15), Perú en 1609, y Florida en 1565 

(37). 

La naranja dulce pertenece al siguiente orden taxon6mico (37 ), 

Orden 
Familia 
Sub-familia 
Tribu 
Sub-tribu 
Género 
Sub-genero 
Especie 

Gcraniales 
Rutáceas 
Aurancioideas 
Citreaa 
Citrinas 
Citrus 
~us 
sinensis 

El naranjo dulce (15), es un 6rbo1, que dependiendo de la va-

riedad, del clima, del tipo de suP.~o, etc., puede alcanzar una 

altura entre 4 y 6 metros, de to:lo corto, ramas cilíndricas y a~ 

gulares; algunas veces catan dotadas de espinos en las axilas. 

Las hojas son ovales-c11pticas-oblongas de 2 a 15 cm. de largo 

de 1.5 a 8 cm. de ancho. Las flores de tamaño medio con 2 a 3 cm. 

de diámetro, de color blanco sostenidas de unas cuantas flores en 

forma axilar o terminal. Los frutos son ovales, globosos en su 

forma, de base redondeada y el ápice redondendo, de 4 a 9 cm. de 

d~ámetro, amaril~os cuando maduros, ligeramente ~ragantcs, lisos 

y densamente cubiertos de pequeñas hinchazones y huecos. La cort~ 

za de la fruta es de color amarillo o anaranjado de 0.3 a 0.5 cm. 

de grueso, de 8 n 13 segmentos alrededor de un eje central sólido, 

pulpa de color amarillo-anaranjado, algunas veces rojiza y liger~ 

mente aromática con sabor subácido o dulce. La semilla de color 

blanco grisáceo. 
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La importancia nu~ricional de la naranja es la siguiente; en 

la ·carne y el ju~o d~ su fruto que es dulce, contiene grandes 

cantidades de azúcares (sacarosa o azúcar de caña, ,dextrosa 

levulosa) en total más del 7%; contiene también el gl6cido hes

perid.ina, asl como las vitaminas A, B y C (37). 

El valor nutritivo de la naranja se 'muestra en el cuadro 4 -

A. 

Cuadro 4 -

Valor Nutritivo de la Naranja 

Concepto 

Calorias 
Proteínas 
Grasa 
Hidratos de Carbono 
Calcio 
F6sf oro 
Hierro 
Tiamina 
Riboflavina 
Niacina 
Acido asc6rbico 

' Cantidad 

40.00 
1.00 grs. 
0.10 grs. 

10.00 grs. 
48. 00 mss. 
22.00 mgs. 
1.01 mgs. 
0.09 mgs. 
0,04 mga. 
0,30 n¡ss. 

67.00 mgs, 

FUENTE: Instituto Nacional de Nutrición. 
1 En 100 grs. de pulpa. 

Por la forma y peculiaridades del fruto en sl (42) ( l ) se 

clasifican en tres grupos que son: 

n) Frutos anormales o con "ombligo", como :la Washington Nave! 

( 1 ) , Thompson, Navelina (42). 

b) Frutos redondos o normales (Blancasf,-:,¿·omo .la.Comuna ·Y la Va

lencia ( ¡ ) , Hamlin, Pineaplc (42) •. 

c) Sanguíneas, con pulpa o Hneas (i'{cólor rojas. 

Relacionada con la época de mad»~\r~·~'í.Íin, ls naranja se clasif.!. 

ca en: Temprana como la \lashin·s~6n:iNa~Ú ( 1 ) , ttamlin, Pineaple, 

Penrson Brown y Marras (37) ;: dci:· Mec!'ia .estación como las Sangui -

neas, y Tardia como la Vale_ri . .ci.a ·Tnrdia ( 1 ). 
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De la naranja dulce se conocen y cultivan numerosas variedades 

entre las de mayor importancia a nivel mundial¡ la Blanca o Comu

na, Sangu1nea 1 Oval Corriente, Verna, Washington Navel, Valencia 

Temprana y Valencia Tardla, Fina o Fineta, Palermo Bitter, Hamlin 

y California, Jaffa Shamoutis, 

Sin embargo, las de mayor impo ~ancia a nivel comercial son 

las siguientes: Valencia Tard1a, Washington Navel, Jaffa Shamou -

tis, California, Cadenera, Hamlin y Palermo Bitter ( 1 ), De las 

variedades anteriores, en México s6lo se producen la Valencia y 

la Washington Navel, existiendo además las variedades locales de

nominadas Criolla, San H!guel y Hineola, Aún c·uando a nivel res~.!!. 

nal se tienen otras variedades en explotaci6n como la Hamlin, 

Pineaple y Pearson Brown en Nuevo Le6n y Tamnulipas (15), 

La participec!6n porcentual de cada una de las variedades en 

la producci6n total en México se muestra en el cuadro 4-B. En el 

cual se puede observar, la mayor participaci6n nacional de la Ya

~iedad valencia, la cual tiene un~ gran demande. internacional. 

Cuadro 4 - íl 

Participaci6n porcentu•l de las variedades en 

la producci6n total •n M~xico. 

Variedad 

Valencia 
Criolla 
San Mlguel 
Washington Navel 
Hineola 

Porcentaje de 
participaci6n. 

80 
9 
6 
4 
1 

,FUENTE: CONAFRUT .( 7 ) • 

La naranja es el cultivo t!pico- de las regiones tropialea y 

subtropicales del mundo, su producci6n está localizada en unos 

cuantos paises, los cuales tienen caracterlsticas ecol6gices sim! 

lares en las zonas productoras, tales como: 
• • a) Una temperatura máxima de 50 C y una mlnima de 4 C (15), y el 

• 6ptimo es de 20 a 30 C (37). 
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b) Un r~gimen pluvial que oscile entre 420 y 1542 mm, anuales, 

Sin embargo, en algúnas áreas existen huertos de riego ( 1 ) • 

El total de agua requerida varta de un máximo de 1900 a 2400 

mm. anuales, a un mtnimo de 1210 mm. anuales (37). 

c) Su óptima altitud es desde el nivel del mar hasta los 700 

m.s.n.m. aunque se puede cultivar hasta los 1800 (37). 

d) Suelos no alcalinos (1 ), limo-arenosos y tierra de aluvión 

o limo-arcillosos profundos bien drenados (37). Debido a la 

elevada necesidad de oxigeno de la naranja, se excluyen los 

suelos pesados (42), De acuerdo a FAO-UNESCO los suelos 

apropiados al cultivo de c!tricos son: Andosol, Fluvisol, 

Podzólicos, pÓco Nitosol, Cambisol y Castanozems. 

Aún cuando es posible encontrar buenos huertos citr1colas en 

suelos con pH de 4,0 a 7.8 las mejores condiciones de desa

rrollo se obtienen en pH de 6.0 a 7.0 (42), 

Las principales zonas productoras del cultivo de la naranja en 

M~xico se desarrolla hasta los 750 msnm. En generril, el tipo de 

suelo es limo-arenoso y limo-arcilloso profundo, bien drenados, 
o 

las plantaciones de naranja resisten temperaturas de 10 C mtnimas 

y 50
9

C máximas. La temperatura 6ptima para su desarrollo es en -

tre los 23 y 34
9

C. Requiere una precipitaci6n pluvial anual des

de los 200 hasta los 1500 mm. Un reparto deficiente de las lluvias 

durante el año provoca irregularidades en el ciclo vegetativo y 

para evitarlo es necesario el uso adicional de riegos. 

Las plagas y enfermedades que atacan al naranjo son muy diver

sas. su gran variedad se debe fundamentalmente a su amplia difu -

si&n de los agrios en el mundo ( 1 ) • 

Mosca Hexicnna de la Fruta 
Hosca Prieta de los Cttricos 
Negrilla o Arador 
Escama Morada 
Escama Roja 
Pulg6n Verde 

Anastrepha ~ 
Aleurocanthus voglumi 
Ph1llocoptruto oleivora 
Lapidosaddhea ~ 
Chrysomphalus a~ 
Aphis spiraecola 
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Las malezas más comunes en los naranjales son Zacate Johnson 

(Sorshum halapcnse) y una planta epifita llamada "seca palo" 

(Ipomea fil!..). 

Las enfermedades más comunes son las siguientes: 

Fumagina 
Antracnosis 
Mancha grasosa 
Gamos is 

Capnodium E.!!!.!. 
Colletrotrichum sloesporioides 
Mrcosphaerella horri 
Phytophtora fil!.• 

Estos provocan serios problemas en los rendimientos y en la C.!, 

lidad del fruto, produciendo mermas considerabl~s en la oferta de 

naranja que al final de cuentes bajen las exportaciones y suben 

los precios tanto nacionales como internacionales del fruto. 

4.1.2. Usos de la Naranja. 

La naranja ofrece ámplias perspectivas pera su transformeci6n 

ya que sus derivados industriales, especialmente los jugos, tienen 

gran aceptaci6n en el mercado nacio1lal como en el ~nternacionel, 

y los subproductos tienen numeros¡1s aplicaciones en la industrio 

qulmica y farma~eutica ( 34). 

De la naranja prficticamente todos sus partes son susceptibles 

de aprovechamiento industrial. Los principales deriYados de esta 

especie son; jugos simples envasados para consumo directo sin en-
• dulzar o bien con un contenido de azúcar de 13 o 14 Brix,jugo CO.!!. 

centrado para la elaboraci6n de jugos reconstituidos o como bAse 

en la elaboraci6n de bebidas gaseosas; gajos refrigerados envasa

d0os en lata o botella de vidrio ( 1). 

De la ciscara de la nara.nja se obtienen aceites esenciales , 

que pueden ser sencillos o desterpenados, en cuyo caso se obtie -

nen también los terpenos. Estos productos se utilizan en la indu!. 

tria qu!mica para la elaboraci6n de perfumes, pinturas, sabores y 

aromas artificiales ( 1). También se obtienen pectinas y flavono!, 

des (34 ). 
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La utilizaci6n de la~c~scara es muy importante en su industria 

lizaci6n, ya que constituye del 25 al 40% de su peso ( 1 ) (34). 

Los desechos de la cAscara se utilizan como alimento para gan~ 

do ya sea en forma seca o deshidratada ( 1) o en complemento con 

la zanahoria (34). 

El zumo es el principal producto en volumen y valor de la indu~ 

tria de elaboraci6n de c1tricos. El zumo de naranja es deseable 

por su alto contenido de azúcar y un bajo contenido de ácidos. En 

uso industrial se tiene en primer lugar a la naranja valencia ta~ 

dia, luego las sanguineas ~ por último las naranjas de "ombligo" 

ya que se obtiene poca cantidad de zumo, tiene baja concentraci6n 

de Bzficar, poco sabor y color no agradable (28). 

El aceite esencial de la naranja es un liquido de color amari

llo intenso, anaranjado o anaranjado intenso. El olor y sabor que 

los caracteriza es de la parte exterior de la c5scnra fresca de la 

naranja dulce. Se utiliza como insumo en la industria farmnc~utico 

cosm6tica, etc. Además es un ingrediente importante dentro del ra

mo de los productos saborizantes, ya que actualmente es utilizado 

en Estados Unidos en toda clase de productós alimenticios, confit~ 

da, bebidas alcoh61icas. 

Se utiliza en la industria farmac~utica de tipo oral, en virtud 

de que puede enmascarar olores y sabores desagradables y, en la 

industria cosmética en la fabricaci6n de perfumes, lociones, aguas 

de colonia, mascarillas, jabones, etc. (27). 

De acuerdo a la parte del producto, su producto o procesado y 

usos correspondientes se tiene lo siguiente; del fruto se obtiene 

aceite util en la claboraci6n de jabones, bebidas, cosméticos, cr~ 

mas pulidoras y repostería; de la pulpa se obtiene pasta usada en 

la alimentación para ganado, jugo para la elaboración de bebidas, 

ácido citrico para bebidas carbonatadas y como preservativo, ade-

mfis de la obtenci6n de vinagre y alcohol; de la cáscara se obtiene 

licor para elaborar bebida, esencia para la elaboraci6n de cosmé

ticos, aromatizadores, perfumes y productos 'farmacéuticos, y la oJ?. 

tenci6n de mermeladas y dulces cristalizados; ~e la piel interior 

sri obtiene la pectina necesaria en la .e1Bboraci6ri de.'p.?-odu~tos- fa.r. 

mncéuticos ,para __ ~_ai:- -~~e_r:r_o_,-=-~~~l'.~~ 
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El cultivo de los cítricos l1a tenido un desarrollo que mAs 

que responder a una politice econ6mica que ha sido reflejo direc

to de la demanda del mercado interno y en menor proporción del 

comercio exterior (40). 

Existen factores técnicos y sociales que en una gran proporci6n 

inciden en la dif!cil redituabilidad de mayores -ingresos al pro

ductor. La falta de zonas compactas con una aceptable localizaci

ón, hace dificil la mecanización y gran parte de la asistencia 

técnica y soci'al que reditúe mayores ingresos a los productores. 

Aunado a esto, se tiene la propensión a los desastres metereológ!, 

coa que afecta periodicamentc el cultivo. A otro nivel dentro de 

la misma problemática de la producción de la naranja, existen fa.s, 

tares sociales, económicos y climatol6gicos q11e inciden en aquel 

fen6meno. Influyendo además en lo rcl~cionado con las irregular.!_ 

dadcs en la producci6n, superfici1: cultiYada y rendimientos por 

hectárea de la naranja en los DlLLmos años. 

En su aspecto socio-econ6mico, el campo comprende diferentes 

estratos sociales cuyos niveles econ6micos conllevan distintas s.!_ 

tuociones financieras que ventajosamente en un reducido número de 

productores, significa una mayor acumulación de capital. 

La producción de la naranja esto orientada hacia una empresa 

comercial determinada por las tendencias generales del desarrollo 

capitalista donde la apropiación de los exce~entes generados van 

a 'determinar en gran medida la acumulnci6n de capital del sector 

agricola más desarrollado de otro sector explotado, constituido 

por ejidatarios y verdaderos pequeños propietarios.(40). Estos ú! 
timos, constituyen una fruticultura de subsistencia, descapitoli~ 

zeda e ineficiente y con clara incapacidad de retener sus exce-

dentcs, ndemás de proporcionar mano de obra barata al sector agr! 

cola capitalista y explotada por una hurguesio comercial que tie-
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ne sus principales agentes en la intermediaci6n, usura y acapara

miento ( 40). 

Le fruticultura como actividad comercial que impulse su desa

rrollo, presenta una problemática referente a una inversi6n esca

sa destinada a este fin, un dificil desarrollo de zonas compactas, 

regularizaci6n de la tenencia de la tierra y la asistencia técni

ca inadecuada que son caracterlsticas de los pequeños propietarios 

ejidatarios y comuneros que carecen de solvencia económica y les 

es dificil reunir las garantlas prendarias suficientes como para 

hacerse de los flujos crediticios provenientes de ln bencn of iciel 

y privada (11). 

4.2.1. Zonas de Producci6n y Consumo. 

Las coracterlstices ecol6gicas requeridas hacen que la produce! 

6n de cltricos se encuentre en un pequeño número de paises y den -

tro de éstos sobresalen las regiones de; 

California (Los Angeles, San Diego), Florida (Hiemi, Tampn), Ariz~ 

na y Texas en los Estados Unidos. 

El Sureste de Brasil (Rio de Janeiro). 

La Regi6n Sur de Jap6n. 
La Costa del Mediterráneo Español (Sevilla, Valencia). 

La Costa del Golfo y una pequeña área de la regi6n norrieste de H~

xico. 

El Suroeste de la Pen1nsula Itálica, frente a Sicilia (Pelermo). 

La mayor parte del territorio de Israel. 

Sud-Africa (Cabo provincia, Transval). 

En-M~xico~-la producci6n de naranja se encuentra distribuida en 

la gran mayor1a de los estados del pa1s. Sin embargo s6lo seis co~ 

centran el 92% del total; Veracruz, Nuevo León, Tamaulipas, San 

Luis Poto~1i'Yucatán y Sonora (16). 

La pnrticipac(6n de los cuatro primeros en la producci6n nacio

nal .~e pre~e~ta en el cuadro 4-C en el cual se puede observar que 

el. es~ado de Veracruz y Nuevo León ocupan el primero y segundo lu

~ar respectivamente en la producción de nRranja a nivel nacional , 

durante el periodo de ·1976 a 1983. 
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De igual manera, se puede observar en el cuadro 4-D que en cuanto 

a la superficie cosechada en los principales estados productores 

de naranja a nivel nacional, Veracruz y Nuevo Le6n ocupan el pri

mero y segundo lugar correspondiente al periodo de 1976 a 1983, 

Remarcando la participaci6n que tienen estos cuatro estados en 

la producción de naranja a nivel nacional durante el periodo 1976 

1984, el cuadro 4-E señala que Veracruz es el estado que mayor pa~ 

ticipaci6n porcentual realiza siendo el 33.51% en 1980 minima y, 

49.75% en 1984 m6xima aportaci6n. 

Debido a la importancia de estos cuatro estados en el cultivo 

de la naranja a nivel nacional, se considera necesario realizar 

las siguientes observaciones: 

La producci6n en el estado de Veracruz, se encuentra concentr~ 

do en; Mart1nez de la Torre, Tihuatlán, Gutierrez Zamora, Apzalán, 

Tlopacoyan, Alamo-Temapache, Tecolutla y Tuxpan (15). Dichos mun,!. 

cipios aportan el 80% de la producci6n estatal, el 20% restante 

se encuentra disperso a trav~s de todo el estado •. La variedad que 

m6s se produce es la valencia tardia (SO~) y •ariedades criollos 

(20%) (15). Se estima que la mitad de la tierra es ejidal y el 

resto de propiedad privada (43). 

En el estado de Nuevo Le6n se realiza la actividad citricola 

de mejor calidad, de donde procede casi la totalidad de la expor

taciones mexicana de naranja. Su producción se encuentra concen-

trada en Hontcmorclos, General Terán, Cadercyta Jímenez, Linares, 

Allende y Hualahuises con una aportaci6n del 98% de la producci6n 

estatal y el 2% en seis municipios m6s (15). Se cultiva la vari~ 

dad valencia tardin, hamlin, pineopple, pearson brown y poco la 

n~vel (15). Las zonas de cultivo requieren en sus 2/3 partes de 

irrigaci6n (43). 

En el estado de Tamaulipas también se producen comercialmente 

cantidades importantes de naranja en los munic~pios de¡ Santa En

gracia Purificaci6n, San Marcos, Guemez Padilla, Hidalgo y Llera, 

Qcampo, Mante y Gonzáles. Con una aportaci6n del 94% del total 

estatal, el resto en siete municipios m6s (15), Se cultivan las 

variedades valencia tardia, hamlin 1 pearson brown (15). El 50% de 

estas tierras son ejidales y el resto de propiedad privada (43). 
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En San Luis Potosi las regiones productoras se localizan en la 

Huasteca Potosina (Tamazunchale), Rio Verde y Ciudad Valles, En 

San Luis Potos1 once municipios alcanzan el 90% del total estatal: 

Alfredo M. Terrazas, Tamazunchale , Cooxcatlán, Cd. Fcrnández,Rio 

Verde, Tampamolón, Cd. Valles, Tampacán, Cd. Santos,·Huehuctlán y 

San Antonio, el resto en 13 municipios más (15), Se cultivan las 

variedades valencia y san miguel (15). El 80% de la tierra es ej,!. 

dal y el 20% de propiedad privada. Cuatro quintas partes del to

tal son terreno de temporal los demás de riego (43), 

La parte correspondiente a otros estados, en los que figuran 

entidades como Yucatfin, Puebla, Sonora, Oaxaca, Tabasco, llidalgo, 

etc.! representan un potencial para la oferta de naranja. 

Estos estados, aún cuando tienen una pnrticipaci6n relativame~ 

te baja, constituyen cada uno de ellos un estado en potencia para 

la oferta de la naranja. 

Remarcando un poco, se presentan en la figura 4-A la particip!. 

ci6n estatal en la producci6n nacional de naranja en el año de 

1984 y, en donde se puede observar :a marcada diferencia entre Vs_ 

racruz e Hidalgo como primero y 6ltimo productor de narnnja - de 

los considerados - con 1 041 820 y 7 950 toneladas respectivnme~ 

te. La figura 4-B con la superficie cosechada en los principales 

estados productores de naranja a nivel nncional en el año 1984 , 

se puede observar que el estado de Veracruz y el estado de Jalis

co ocupan el primero y 6ltimo lugar con 87 365 y 690 hectáreas C.!!. 

sechadas respectivamente. 
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Cuadro 4-C 

Principales estados productores de naranja a nivel nacional (Tons) 

Estados 1976 1 1977 1 1978 1 1979' 1980" 1981 11 1982 11 

Veracruz 723060 634768 642779 7737 51 653665 678091 952960 
Nuevo León 4 50354 490418 5206 77 389531 407554 420501 348665 
Tamaulipas 136455 297624 260093 248463 185552 173207 238519 
San Luis Potosi 1 74094 187200 212292 188367 190095 180568 152172 
Otros Estados 303729 284309 266309 292605 513553 367633 302684 
Total· Nacional 1787692 1864319 1902209 1892717 1950423 1820000 1995000 

FUENTE: S.A.R.H. Dirección General de Economía Agrícola. (15) 

S.A.R.H. Direcci6n General de Estudios, Información y Estadística 
Sectorial. Inf. Directa 

Cuadro 4-D 

Superficie cosecl1ada (Has.) en los principales estados productores 

de naranja a nivel nacional. 

Estados 1976 1 1977 1 1978' 1979 1 1980" 1981" 1982" 

Veracruz 66 803 64 133 64 521 70 168 70 214 70 482 79 586 
Nuevo León 39 937 4 7 104 47 187 34 201 33 869 35 446 25 931 
Tamnulipas 14 028 18 875 18 735 18 920 12 924 12 282 1 7 186 
San Luis Potosí 11 703 

12 ººº 13 623 22 710 22 715 21 618 19 441 
Otros Estados 28 268 22 606 20 522 22 107 21 678 21 572 29 357 
Total Nacional 160 639 164 718 164 588 168 106 161 900 161 940 171 500 

FUENTE: S.A.R.H. Dirección General de Economía Agrícola. (15) 
S.A.R.H. Dirección General de Estudios, Información y Estadistica 
Sectorial. Inf. Directa 

1983 11 

986400 
415988 
176888 
196299 
293415 

2069000 

19R1" 

82 598 
35 180 
17 648 
27 719 
20 868 

184 013 



Participación 

de naranja en 

Estados 1976 

Vcrncruz 40.45 
Nuevo J.e6n 25.19 

Tamaulipas 7.63 
San Luis Potosi 9.74 
Otros Estados 16.99 
Total Nacional 100.00 

FUENTE: 

Cuadro 4 E 
porcentual de los principales estados 

el volumen de producción nocional. 

1977 1978 1979 1980 1981 

34.07 - 33.80 40.88 33.51 37.26 

26.32 27.37 20.59 20.89 23. ll 
14.36 13.69 13.13 9.51 9.52 

10.00 - -11.16 9.95 9.75 9,92 
15.25' -14;óo .15.45 26.34 20.19 

100.00-:; ioa:oo- 100.00 100.00 100.00 

productores 

1982 1983 

1,7. 77 47.67 

17.48 20.ll 

11.96 8.55 

7.63 9.49 

15.16 14.18 
100.00 100.00 

4-C 

1984 

49.75 

19.87 

6.55 
10.36 

13.47 

100.00 

1 

"' °' 1 
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FUENTE: 

Figura 

Participaci6n estatal en 

nal de naranja en 1984. 

- A. -29-

la producci6n naci.2, 

Estado . Volumen ton. 

l. Veracruz 041 820 
2. Nuevo Le6n 416 020 
3. S.L.P. 216 864 
4. Tamaulipas 137 114 
5. Yucatán 64 328 
6. Oaxaca 64 295 
7. Sonora 63 545 
a. Puebla 24 677 
9. Tabasco 12 568 

10. Jalisco 8 762 
11. Si na loa 8 336 
12. Hidalgo 7 950 
13. Otros 27 653 

Total 093 933 

----~~---.----.----

11 ·12 13 Edo. 
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Figura 4 - B. 

Superficie Cosechada en los principa~es 

estados productores de naranja ª' niv.el· 

nacional en 1984. 

Estado ·Superficie 
Cosechada 
Has. 

l. Veracruz 87 365 

2. Nuevo Le6n 35 180 

3; S,L.P, 27 934 
4. ·Tamau.lipas 11 996 
5. Yucatán 5 278 
6. Sonora 3 941 
7. Oaxaca 2 509 
8. Puebla 2 187 
9. Ta basca l 571 

10. Hidalgo 1 500 
11. Si na lo 758 
12. Jalisco 690 
13. Otros 2 850 

Total Nal. 183 759 

··:.·',:_ 

2 3 • ''4 ;;];5 ~,:L6-~' V 'ª' .,;U'i;~12 p 

FUENTE'-~--~ ~;%fü~t~~~:~~;~r,¿~.-d~1:_tt~~1;~~~ ~f~~·t6"s ~~·· :~ ~ ~ ~ 
Edo. 
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Las •ariedadea y épocas de cosecha de los principales estados 

productores de naranja se dejan ver en el cuadro 4-F. 

La estacionalidad de la producci6n de naranja.se presenta en• 

el cuadro 4-G. La m&xima cosecha se da de Septiembre a Diciembre. 

A pesar de que la naranja se cosecha durante todo el aijo, es 

claro el carácter marcadamente estacional de la producci6n. El iE. 
cremento de la oferta del producto en un período relatiyomente 

corto determina el congestionamiento de los mercados y el canse-

cuente decremento de los precios. Tanto a nivel nacional como a 

nivel de zonas productoras, es notoria la excesiva oferta en los 

meses de Diciembre a Marzo. La ezplicaci6n se _encuentra en la si 
mult4nea recolección de las variedades de naranja valencia "tem-

prana" y "tardla". AdemAs en el per!odo se cosechan otras Ynrieda 

des tempranas como la Washington Na•el, Pearson, Hamlin, San Mi

guel, Tangerina y otras, que inciden en el incremento del Yolumen 

ofrecido. 

Gradualmente, los precios se incrementan a pa~tir del mes de 

abril, hasta agosto y septiembre que es cuando el cltrico alcanza 

su máxima cotizaci6n dedo el término del ciclo anual de producci6n. 

Evidentemente, la estacionalid;1J de la producci6n de la naran

ja determina en gran parte las fluctuaciones en las cotizaciones 

de los per!odos que comprende. Este hecho no es m§s que el refl~ 

jo de la falte de programeci6n de las actividades citr1colas(40). 

Los centros de distribuci6n de le naranja son: el mercado de 

la Central de Abastos en el D.F., que distribuye a toda la RepG -

blica, el Mercado de Abastos cituedo en le Ciudad de Guadalajara, 

este se encarga de distribuir al Pacifico y, el Meccado de Abas -

t~s de Monterrey que distribuye a la zona fronteriza J al norte 

del pe1s. 

Las ciudades importantes en cuanto al mayor consumo de naranja 

son: D.F., Guadalajara, Monterrey, Puebla, Veracruz, Tijuana , 

Querétaro y Mérida. 
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Cuadro 4 F 

Variedades y épocas de cosecha de.los principales esta

dos productores de naranja a nivel nacional, 

Estados 

Veincruz :,. 

Nuevo, J:;eó.n 

Támauiliírns 

">,'·· ', 

San L,uis Potas! 

Variedades 

Valencia tard!a 

Washington Navcl. 

Valencia tard!a, Ham

lin, Pineapple y Pea~ 

· son Brown. 

Valencia, Esperanza, 

Epocas de cosecha 

Enero - Marzo. 

Oct~-Mayo o Junio, 

Hamlin, Pearson Brown. Nov.~May~·o Junio, 

Valencia, Tangerina y 

Snn Miguel. Septiembre-Diciembre. 

FUENTE:~Dirección General de Econom!a Agrícola 
S;A;R.H. (15). 



.Cuadro 4· G 

Estacionalidad de·1~.pr~dücéi6n· de naranja, 

·:~.-,'.._~·· 

Entidad o Zona. 0 '' ke~~lecci6n 

Repfiblica Hexi~ana· ~Mlí•i~a cosecha 

Media cosecha 

M!nima cosecha 

Nuevo León 

Veracruz 

Háxima cosecha 

Media cosecha 

M!nima cosecha 

Máxima cosecha 

Media cosecha 

Mínima cosecha 

PerlodO. 

Sep.-' 

Nov. 

Enero 

Oct. -

Har, - Nov. 

Ene ro - ·s~_P. '. • 

Sep. -·oét. 
llov. 

' -. 
Mar. - J~n_·;,_ 

' 

_33_ 

S~n Luis Patos! Hlíxima cosecha 

Hedia cosecha 

Mínima cosecha 

Sep. - Oct •. - Dic. 
Nov. 

Enero - Agosto. 

FUENTE: -Fideicomiso para la Producci6n y ComerCiaÚza

ción de Productos Agr!colas Perecederos (40). 
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4.2.2. Le Naranja en le Balanza Comercial Agricole. 

Dentro de la situaci6n que vive actualmente la econoala nacio

nal, le agricultura e reducido su perticipeci6n dentro de les fu.!!. 

clones que realiza en el desarrollo aocioecon6mico del pals: 

l. Generar divisas necesarias parB la compra de bienes de capital 

y/o insumos que requiere el desarrollo industrial 2. Cubrir nece

sidades de alimentos pera le poblaci6n creciente 3. Producir las 

materias primas que requiere la industria 4. Transferir los recu!. 

sos que permitan el desarrollo de otros sectores de la economía. 

Frente a !sta situaci6n; destaca la importancia de la fruticu! 

tura -espcc1ficamente lo naranja- como posibie impulso a la ca

pacidad de los b6sicos y a la agricultura en su conjunto, dentro 

de le economie del pats (44). 

Antes de entrar al punto de la perticipeci6n de le naranja e 

la balanza comercial agropecuaria v!a exportaci6n y, la situaci6n 

hist6rica del sector agrícola en importaciones y exportaciones, 

consideremos un poco la importancia econémica del cultivo como 

tal: 

La producci6n de naranja en México esta considerada como un 

producto de consumo popular, ya que, llega a todos· los sectores 

socioecon6micos del país; ademas del gran poder alimenticio que 

contiene. De acuerdo a los datos presentados en la memoria del 

Simposio celebrado por.el IN.I.A. en 1980, en el estado de Nue•o 

León, se desprende que durante la producci6n y manejo de la cose

cha de todos los cítricos en general, se generan 8 millones de 

jornales, De este cantidad, se estima que más de 5.5 millones de 

jornales corresponden a la naranja que alcanza la mayor producci-

6fi. A precios corrientes, se tiene que el valor estimado por la 

producci6n de naranja en 1979 elcenz6 3 430 millones de pesos, que 

significa un 5.4% con releci6n el valor total de le producci6n de 

naranja con ~l de la producción del sector agrlcola, alcanza una 

releci6n porcentual de 1.9% (veese cuadro 4-H). 

De acuerdo a la Balanza Comercial Agropecuaria y Forestal (•e.!!. 

se cuadro 4-1) durante el periodo comprendido de 1977 a 1986 , 
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las importaciones han superado en más a las exportaciones en los 

últimos seis años registrados siendo 1985 el saldo m&s negativo 

con 148 371 millones de pesos, 

La exportación de naranja ha tenido un comportamiento poco 

uniforme durante el mismo perlado, siendo 1977 el año de mayor 

exportaci6n con 35 057 Tona. con valor de 48 363 miles de pesos, 

y 1985 el año de menor exportación con 743 Tons. con valor de 

45 036 miles de pesos. Con relación al valor total de la exporta

ción nocional en el Sector Agropecuario y Forestal, la exportaci

ón de naranja alcanza su m5xima aportación porcentual de 0.205% 

en 1979. 

Dentro de la misma relación, lo exportación de jugo de naran

ja tiene su máxima aportaci6n con 27 039 Tons. con valor de 10 235 

109 miles de pesos en 1986, y una máxima aportación porcentual de 

1.694% en 1984 (vease cuadro 4-I). De esta informaci6n se deduce 

que durante el periodo 1977-1986, la aportación que hace la nara.!!. 

ja a lo Balanza Comercial Agropecuaria, corresponde el 93.0~ al 

jugo de naranja y el 7.0% a la naranja en fresca, del total de las 

exportaciones consideradas. 

Como se ha podido observar, l~ Balanza Comercial Agropecuaria 

presenta saldos negativos a partir de 1980, en comparaci6n con lo 

situación del Sector Agricola y Silvicola que aún cuando presen -

ta saldos negativos, t~mbién los saldos positivos se manifiestan 

durante 1980-1987 como puede verse a continuaci6n. 

Áño 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Balanza Comercial Agr1cola y 

Silvicola, 1980-1987' dlrs. 

Exportaci6n Importación 

1 424 235 1 871 485 
1 377 567 2 204 140 
1 096 940 927 075 

966 791 1 621 212 
1 306 1 695 868 
1 184 567 1 296 039 
1 777 730 783 134 

847 546 514 181 

FUERTE: Estadisticas del Comercio Exterior de México 1987 
I.N.E.G.I. 



Años y 
Quinqu.!!. 
ni os 

i 960-M 
1965-69 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
.1976 
1977 
1978 
1979 

FUF.NTE: 

Cuadro 4 - H 

~-rmpo r tone ia económica del cultivo 

Superf. Cose.cha (miles de Ha.) Valor de la Producci6n (milla .de pesos) 
Frutales 
y Plnnt.!!. Nnranj n Po re en- Frutales Naranja Parce!!. Scc tor 
e iones- taje y plan t.!!. tnje Ar.ric.!!. 

e iones 

1 •/ 76 5.5 6 
1 ~n·1 123 7;4 .. '9 
1 802 154 , 8,5 10 
1 885 157 8·;o 10 
1 909 155 8;1 '11 
1 991 167 8i4 13 
1 995 161 8·;1 · 16 
2 317 167 7.1 21 
2 365 161 6;8 .. 31 
2 599 165 6.3 39 
2 68/1 165 6.1 53 

683 168 6.3 63 

Direcci6n General de Economia Agricola 
S.A.R.H.- Econotecnia Agricola 1982 
1 / Promedio anual. 

195' 
099 
455 
864 
516 
678 
564 
512 
767 
289 
346 
634 

la 

722 11. 7 21.523 
1 325 14.6 30 546 
1 134 10.8 33 

907 8.3 35 
801 7.0 37 
970 7.1 49 
851' 5.1 63 

1 053 4.9 75 
1 151 3.6 92 
1 861 4.7 129 
2 666 5 .o ~ 161 
3 430 __ -5.4 . -179 

Porcel!. 
taje 

1 

"' "' 1 



Cuadro 4 - I 

Balanza Comercial Agropecuario Forestal 

Año Exportac16n' Importaci6n' Exportaci6n'' Exportnci6n de 1 1 

miles de P.!l. miles de P!!. de nnronia iuoo de nnrnnia 
sos sos (tons) Valor m! PoiC!! ( tons) 

les de taje 
pesos 

1977 36379629 18986570 35 057 48 363 0.126 23 945 
1978 41797262 23747024 20 861 52 309 0.125 12 722 
1979 50402265 29025547 27 257 103 375 0.205 9 971 
1980 42327384 65973457 11 155 44 396 0.105 5 983 
1961 40866762 87818526 7 162 31 162 0.077 5 409 
1962 72622012 80212988 12 392 111 418 0.153 16 673 
1963 205959053 223916696 8 144 96 334 0.047 20 712 
1964 295284313 342363909 8 299 241 038 0.081 20 783 
1985 389716905 538088343 743 45 036 0.011 3 998 
1986 12611205147 12 535 817 918 0.064 27 039 

FUENTE: 1 Unidad de Informaci6n, Contabilidad 1 Glosa de la Subsecretario 
de Inspecci6n Fiscal S.H.C,P. S.A.R.H. 

1
' Anttnrio Estadistica de Comercio Exterior de los Estados Unidos 

Mezicaoos 1989-1966 I.N.E.G.I. S.A.R.H •. 
''' Cálculo directo en bese a los datos de e1.portaci6n totales. 

Valor m! 
les de 
pesos 

418 851 
297 261 
242 175 
124 433 
160 109 
942 918 

2 443 286 
5 002 463 
l 336 108 

10 235 109 

Porcc!!. 
taje 

1.0 
0.7 
0.4 
0.2 
0.3 
l. 2 
1.1 
1.6 
0.3 
0.8 
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Del análisis del cuadro 4-J se desprende que los mercados m4s 

importantes para las exportaciones mexicanas de naranja fresca d.!!, 

rante el periodo 1977-1985 fueron; Estados Unidos con el 92~89% 

del valor exportado, RepGblice Democrata Alemana con el 3.67%, A~ 

gentina con el 2.22%, Canadá con el 0,556%. Es decir que sólo 4 

paises compraron el 99.33% de las exportaciones de naranja fresca 

hecha por Héxico. 

El comercio exterior de cítricos no se encuentra exento de 

problemas tanto internos como externos. Se tiene una gran compe-

tencia entre paises exportadores de cítricos, c~istcn rigurosas 

exigencias de los paises importadores que he obligado e que los 

exportadores cuiden y fomenten sus mercados. Se debe cumplir con 

estrictos reglamentos sanitarios; muchos países prohiben la apli

caci6n de preservadores, colorantes o saborizantes, se permite el 

uso de cera, oposici6n a la existencia de residuos de fungicidas 

en los embarques. 

Las cajas de empaque deben ser los apropiados y frutas unifor

mes en color, tipo y tamaño (vense Normalizaci6n); Hay que aten-

der con esmero y gusto al consumidor; a esto contribuye la prese~ 

tación y especialmente la calidan de la fruta si es de piel fina, 

aspera o gruesa; si es de varirJ;ld dulce hay mlnim¿s de requeri -

mientas en cuanto a contenido de azficar y respecto a madurez; de

be reunir espccificaci~nes si se utiliza para decorar platillos, 

extraer jugo o hacer mermelada, etc. (44). 

El proceso de exportaci6n obliga a la realización de gestiones 

para que los productos no sean discriminados comercialmente y son 

objeto de aranceles en el mercado de exportaci6n. El Acuerdo Gen~ 

ral sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) permite reducir 

l~ barrera comercial bajo principio de reciprocidad y de la nación 

asl favorecida. 

Se tiene un sistema de preferencias arancelarias al pa!s-dest! 

no, aplicado a ciertas condiciones, impuestos internos, restriccf~ 

nes cuantitativas, falta de uniformidad y adaptación de reglamen

tos a las importaciones aplicado en ocasiones con carActer restri~ 

tivo y preferencial, discriminatorio a faYor de ciertos proveedo-
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res. O bien cuando los mercados de la Comunidad Económica Europea 

se ven ''perturbados" o 1'emenazados 11
, existen reglamentos para 

aplicar medidas que incluya la suspención de las.importaciones. 

Aunado a esta problemfitica, se tiene que la comercializaci6n 

(en Montemorelos N.L.) de cítricos para exportación es afectada 

por los siguientes problemas·(43). 

a) Los exportadores consideran inestable la demanda externa. 

b) En sus ventas a Estados Unidos, al momento de la liquidación 

aparecen descuentos por mermas dif!ciles de comprobar. 

e) Competencia entre empacadoras;por lo tanto falta de unificación 

en la oferta exportable. 

d) Falta de financiamiento interno con el fin de promover mayores 

ventas al exterior. 

A manera de referencia cabe mencionar a los principales paises 

productores de naranja para el año 1980 (vease cuadro 4-K) en do~ 

de se puede observar que la producción mundial ascendio a 38.8 mi 

llones de toneladas. De tal cantidad, los paises de América apo.r 

taron 24.5 millones equivalentes al 63.10% del total y, correspo~ 

diendo a México el 4.88% mundial cun un total de 1 893 miles de 

toneladas ocupando el tercer l11g:ir despul?s de Bra"sil y E.U. 

Por otra parte, la naranja producida en el mundo, registra una 

exportación de 5,1 millones de toneladas (vease cuadro 4-L) sien

do los pa!ses de España, Israel, Marruecos y México el l•, 2ª, 3ª 

y 19• lugar en exportación a nivel mundial con; 1 552, 628, 534 y 

43 miles de toneladas respectivamente para el año de 1979. 

Con respecto a la importación de naranja a nivel mundial (•ea

se cuadro 4-L) se registra un volumen de 5.02 millones de tonela

das importadas, siendo los países de Alemania Federal, Francia, 

Reino Unido, U.R.S.S. y México el 1•, 2•, 3•, 4• y 24• lugar en 

importaci6n a nivel mundial con; 827, 814, 412, 333 y 12 miles de 

toneladas respectivamente para el año de 1979. 
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Pais 

Alemania R. Dem. 
Volumen 
Valor 

Argentina· 
Volumen 
Valor 

Canadá 
Volumen 
Valor 

Estados Unidos 
Volumen 
Valor 

Francia 
Volumen 
Valor 

Jap6n 
Volumen 
Volar 

Belice 
Volumen 
Valor, 

India 
Volumen 
Valor .. 

Paises· BaJos· 
Volumen 
Valor.·· 

Italia 
Volumen 
Valor·· 

CuBdro- " J-, 
fresca -- pels ·destino. 
Miles _de pesos 

1983 1984 

.,75 
55 

1985 

7 
575 

742 
4_5036_, 



Cuadro 4 - K 
Principales paises productores de naranja 

en el mundo 1980. 

Continente 

América 
Estados Unidos 
Brasil 
México 
Argentina 

A frica 
Egipto 
Marruecos 
Sudáfrica 
Argelia 

Asia 
India 
China 
Israel 
Turquía 
Llbano 

Europa 
Italia 
España 
Grecia 
U.R.S.S. 

Oceania 

Total mundial 

Producci6n 
miles de 
t.m. 

24 483 
10 740 

8 948 
l 893 

762 

3 462 
l 092 

720 
550 
305 

5 885 
l 150 

894 
855 
692 
230 

4 588 
l 830 
l 741 

596 
300 

388 

38 798 

Porcentaje 
mundial 

63.10 
27.68 
23.06 
4.88 
1.96 

8.92 
2.81 
1.86 
1.42 
0.79 

15.17 
2.97 
2.30 
2.20 
L78 
0.59 

11.81 
4.72 
4.49 .. 
1.54 
0;77 

1~00 

100.00 

FUENTE: La.· Proifucci6n ·Agropecuaria Y' Forestal en el Mundo 
cs.A~R¡H; Dir~cci6~·General de Economía Agrlcola. 
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A frica 
Argelia 
Egipto 
Marruecos 
Sudáfrica 

As in 
Arabia Saudita 
Hong Kong 
Israel 
Jordania 
Llbano 
Sirio 
Zona de Gaza 

Europa 
A. R.O. 
A.R.F 
Bélgica-Lux. 
España 
Francia -
Grecia 
Italia 
Reino Unido 
Suecia 
U .R.S ,S," 
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4.3. Comportamiento de la Oferta. 

La producción de naranja en nuestro pa!s durante el per!odo 

comprendido de 1965 a 1984 hn fluctuado dentro del rango de 1 400 

a 2 094 miles de toneladas (vease cuadro 4-M), incremento equiv~ 

lente a un 49.57%. Los decrementos más importantes se registra

ron en 1970 y 1965 con 1 254 y 1 400 miles de toneladas respec

tivamente. 

La superficie cosechada de naranja durante el per!odo 1965 a 

1984 se ha estado ampliando de una manera irregular, en 1965 fue 

de 89 547 Ha. en 1970 llegó n 154 237 Ha., y en 1983 llegó a su 

má~imo con 184 013 Ha., incremento equivalente a 105.49~. 

En cuanto a los rendimientos, durante el mismo período, se r~ 

gistraron fluctuaciones de 8.135 ton/Ka. en 1970 y 12.089 ton/Ha. 

en 1982 como m!nimos y máximos (vense cuadro 4-M). 

Haciendo un señalamiento más profundo del comportamiento his

tórico de la oferta de naranja en México durante el periodo de 

1965 a 1984, se presentan la figura 4-C cpn la producción nacio

nal de naranja, y la figura 4-D con la superficie cosechada de 

naranja en México y, en donde se pueden observar claramente el 

poco avance que se ha tenido a través de los años. 

De acuerdo a lo indicado en el punto 4.2.1. en la RepGblicn 

Mexicano se cosecha la naranjo durante todo el año. Sin embargo 

dentro del ciclo productivo se tienen fuertes variaciones, las 

cuales don lugar a que la cosecha seo más acentuado en algunos 

meses que en otros, lo cual hace que se identifiquen claramente 

las temporadas de máxima, media y m!nima. Considerando los prin

cipales estados productores de naranja podemos establecer lo si

guiente: 

Cosecha máxima Septiembre a Diciembre.· 

Cosecha media Noviembre. 

Cosecha mtnima Enero a _Agosto •• 



Año 

1965 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Cuadro 4 - M 

Superficie Cosechada, Producción, Rendimie~ 

to Medio por Ha. Precio Medio Rural y Valor 

de la Producci6n a Nivel Nacional de Naran

ja• 

Superficie Producci6n Rendimiento Precio Medio 
Cosechada (Ton.) Medio por Rural (pesos 

(!las.) Ha. por ton.) 

89 547 1 400 765 15 643 802 
154 237 1 254 682 8 135 904 
166 580 1 615 336 9 697 654 
160 639 1 787 499 11 127 644 
164 718 1 856 764 11 272 1 002 
164 588 1 902 209 11 557 1 402 
168 106 1 892 717 11 259 2 350 
161 400 1 950 423 12 084 2 250 
161 940 1 820 ººº 10 902 3 834 
171 500 1 995 ººº 12 089 5 999 
184 013 2 069 ººº 11 243 13 098 
183 759 2 093 933 11 395 

FUENTE: Estad1sticas Hist6ricas de México 1985. 
I,N.E.G.I. S.P.P, 
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Valor dela 
producci6n 
miles de 
pesos. 

1 123 109 
906 767 

1 056 331 
1 151 190 
1 861 270 
2 666 158 
4 448 655 
4 388 452 
6 972 ººº 11 965 ººº 27 099 ººº 



Figura 4 - C 

Producci6n Nacional de Naranja para el p~ 

miles 
ton. 

2000 -

1900 -

1800 -

1700 -

1600 -

1500 -

1400 -

1300 -

1200 -

1100 -

1000 -

riodo 1965-1984. 

---·-----------.---.---·---.---·---.---·---.---· 

Año 

1965 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

1965 70 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 años 

miles 
has. 

180 

170 

160 

150 

140 

llO 

FUENTE: Estad!sticas Hist6ricas de México 1985 
INEGI. SPP. 

Figura 4 - D 

Superficie Cosechada de Naranja para el·P~ 

riod~ 1965-1984. Año 

1965 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

80 -. 
-~--~----~-----.---.-------.---.---·---.-------· 
1965 .70 75. 76 77 78 7.9 80 81 82 83 84 años 

FUENTE: Estnd!stiiai Hi~t6ricas d~ México 1985 
I.N.E.G;I. S.P;P. 
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Producci6n 
miles ton. 

1 400.7 
1 254. 7 
1 615.3 
l 787.5 
1 856. 8 
1 902.2 
1 892. 7 
1 950. 4 
1 820. o 
1 995. o 
2 069.0 
2 093. 9 

Superficie 
Coseche da 
miles has. 

89.547 
154. 237 
166.580 
160.639 
164. 718 
164.588 
168.106 
161. 400 
161. 940 
171.500 
184. 013 
183.759 



4.4. Comportamiento de la Demanda. 

4.4.1. La Demanda para Consumo Directo. 

4;4.2. La Demanda para Industrinlizaci6n. 
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4.4. Por su bajo precio relativo, excelente calidad de sabor 

1 por sus carecter!sticas nutricionales, la naranja es la fruta 

de mayor consumo en México. 

La demanda interna, que esta integrada por el consumo domést! 

co y el consumo industrial absorbe mfis de un 90% de In producci-

6n anual. El resto es volumen exportable y las mermas obtenidas 

desde su recolecci6n hasta su diatribuci6n (40). 

La naranja como consumo en fresco ea inélaStica. Esto aignif.!_ 

ca que partiendo de cierta. estabilidad en los ingresos y la ofc~ 

ta, el consumidor satisfará sus necesidades de alimentación com

plementaria con la misma cantidad adquirida. Si ln oferta se re

duce, se genera una elevación relativa en los precios que puede 

ser absorbida mediante el destino temporal de una partida mayor 

para la canasta alimenticia (40). 

En el caso de un aumento en la oferta, y dado el carácter ca~ 

plementario del consumo, se continua adquiriendo la misma canti

dad de naranja, con la diferancin de que ahora s~ obtendría a 

precios menores, de donde a C•Jrto plazo, se da una compensaci6n 

entre partidas destinadas a la canasta de alimentos. En el aná-

lisis hecho no quedan considerados los estratos d··e más bajos in

gresos, cuyas necesidades econ6micas urgentes, las impelen a la 

adquisici6n de los alimentos b6sicoa no complementarios (40). 

La demanda total de la naranja dulce, está representada por 

el volumen consumido en estado fresco J por el volumen industri.!!. 

!izado, los cuales se exponen en seguida. 

4.4.1. La Demanda de naranja en estado fresco para consumo dire~ 

to. 

El consumo nacional de naranja en estado fresco no ha sido ª.!. 

tisfecho en el período 1975-1982, esto se debe a varias razones; 

primero, lo producci6n no ha sufrido cambios considerables en el 

período; en cu~-,.tl.6°n (ve~~e cu~dro 4-N); segundo, el incremento 

de la J>ob_l"aci6n; ter·c·erO,' la;._na.ranja no cuenta con suficientes 
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y adecuados almacenes y transportes para que ubieae una 6ptima 

distribución del producto durante todo el año, por lo que YolGm~ 

nea pequeños de naranja han sido importados en épocas de baja e~ 

secha. o como consecuencia del volumen exportada~• 

De acuerdo al comportamiento histórico de la demanda de naran

ja durante el periodo de 1975-198¿ (vease cuadro 4-N), la produ

cci6n presenta para el año 1975 y 1982 su minimo y máximo, con 

1 615 y 1995 miles de toneladas respectiYamente. Por otra parte, 

puede observarse que las exportaciones han superado en m§s a las 

importaciones durante el mismo periodo a excepción de 1982 ya 

que se exportaron s61o 44 mil toneladas contra ~24 mil toneladas 

importadas. 

De acuerdo a los datos presentados en el cuadro 4-0, la canti

dad de naranja consumida en forma directa ha sido satisfecha pa

ra el periodo 1969-1977~&1 consumo acdic percfipitn es de 27.16 

Kg. de acuerdo a los datos considerados. 

4.4.2. La Demanda de naranja para Industrializaci6n. 

Los volúmenes industrializados se presentan en el cuadro 4-0 

donde se observa una demanda const~nte hasta 1974 1 a partir de 

este, el volumen se ha estado i11crementando debido a la creaci6n 

de nuevas plantas industrializadoras (14). Estas plantas también 

sufren de problemas de.escasez~ 

Los productos más importantes de la industrialización de la 

naranja y sus usos correspondientes se muestran en el punto 

4.1.2. del presente trabajo. Veaae también la funci6n de la tran.!!. 

formaci6n de la naranja tratado en el punto 5.2.2. 

* La situación que presenta la naranja en funci6n· de la demanda, 
. es la siguiente. La demanda nacional en funci6n del consumo to
tal en fresco -directa- ha sido satisfecha en el periodo 1969-
1981, pero en relación con el consumo directo más industriali
zaci6n y exportaciones, provoca la importación de producto, y 
por lo tanto una relación un tanto contradictoria entre la ofe~ 
ta y la demanda de la naranja. 
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Cuadro 4 -

Demanda Nacional de Naranja 

Año Producci6n Importaciones Exportaciones e o n s u m o 
( tons.) (tons.) (tons.) Nacional Per-cápi ta 

(tons) (Kg,) 

1975 l 615 336 749 23 754 l 592 331 26.578 
1976 l 787 499 844 36 387 l 752 956 28.362 
1977 l 856 764 6 002 107 418 l 755 348 27.555 
1978 l 902 209 4 360 42 072 l 811 497 28.424 
1979 l 892 717 12 012 43 202 1 861 529 27. 587 
1980 l 950 423 15 053 27 141 1 939 418 24.963 
1981 l 820 000 13 607 16 191 1 786 197 25.080 
1982 1 995 ººº 124 159 44 024 2 105 315 28.784 

FUENTE: Estadisticas Hist6ricas di H~~ito 1985. 
I.N.E.G.I, S,P.P. 

Demandn Nacional de Naranja en Estado Fresco 

(Consumo Directo) 

Año Producci6n Exportaciones Merma•' Induatri~ Cantidad ¡ 
(tona.) (tona.) (tons.) lizaci6n Consumida• 

(tons.) (directa 
tona.) 

1969 1 626 256 32 587 78 060 157 395 1 358 204 
1970 1 254 682 26 727 60 225 120 448 1 047 282 
1971 1 565 947 42 933 75 165 151 152 1 296 697 
1972 1 613 267 48 675 77 370 153 721 1 333 434 
1973 1 797 819 48 438 86 295 172 189 l 490 897 
1974 l 420 360 38 766 68 177 183 589 1 129 828 
1975 1 615 336 10 828 77 536 193 840 1 333 132 
1976 1 787 445 12 667 85 797 235 991 1 402 990 
1977 1 863 029 35 057 67 571 372 605 l 387 796 

FUENTE: Anuarios Estad1aticos de Comercio Exterior de los 
Estados Unidos Mexicanos S.A.R.H. 
1 / Estimaciones del Banco de Comercio Exterior. 
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5. Las Funciones de Comercialización de .la· Nai·anja· en ·México. 

5. l. Las Funciones de Intercambio. 

5;1.1. La Comp~a. 

5,L2. La Venta. 

5.1.l. La compra es la función que consiste en aprovisionar a 

la empresa y poner a su disposición, en las mejores condiciones 

econ6micas, los elementos necesarios para su actiYidad ( 6). 

La función de la compra, estA dirigida a la busqueda r evalua

ción de productos y servicios. Para los intermediarios esto últi

mo significa la busqueda de los productos que atraen a sus clien

tes (35). 

5.1.2. la funci6n de compra-venta se refiere e6lo al intercam

bio de un articulo (24). 

La función venta implica la promoción de un producto e incluye 

el uso de vendedores y de la publicidad (35), 

De acuerdo a las funciones de intercambio que se realizan den

tro del proceso de comercialización de la naranjá, se tienen las 

siguientes caracter!sticas. 

Dentro de las zonas productoras de naranja en H~xico, se pre-

sentan una serie de problemas par~ la venta de la naranja fresca 

a precios remunerativos, ya que tienen que competir en condiciones 

desventajosas con otras zonas que tienen mayor productividad 

fruta de mejor calidad. 

En México se presentan una serie de modalidades de compra-ven

ta de naranja, que varian de un estado a otro (vense cuadro 5-A). 

Dentro de estas modalidades, las que se consideran dentro de 

la función de compra-venta en el presente estudio son las siguie~ 

tes¡ presentación del producto, clasificación, lugar de venta, e~ 

vase y momento de la venta del producto, modalidades que se ven 

apoyadas por diferentes estudios y que a continuación se ~eñalan, 

La presentación del producto al momento de la venta, tiene une 

variación porcentual entre estados y volumen de producción, sien

do una diferencia del 68 al 1001. en venta a granel y sólo del 28 

al 32% de la producción es empacado por el productor según datos 

del cuadro 5-A. 
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Otros estudios, indican que la comercialización interna de la 

naranja se efectGa a granel (15). El productor vende la naranja a 

los comerciantes y transportistas que la distribuyen a granel en 

los mercados 6 a las plantas empacadoras (12). De esta manera se 

evita la elevación del costo originado por el proceso de c~pacado 

( 15). 

La clasificación que hace el productor a nivel de huerta, es 

finicamente la separación de naranja muy pequeña, muy golpeada,plA 

gada o de muy mala calidad. Es por lo general en las empacadoras 

donde se realiza la función en forma sistemática, así en promedio 

s6lo el 40% de los agricultores clasifican en el 100% de los casos 

con&iderados en el estudio realizado por la D.G.E.A. presentado 

en el cuadro 5-A. 

Por otra parte se señala que en las ventas al mercado interno 

de la naranja no existe control de calidad, no hay normas o ·reqU,i 

sitos en cuanto al momento de efectuar la cosecha, ni tampoco -en 

la clasificaci6n, tratamiento ni empaque de frutas (43). Et--pro-"

ductor de la Huasteca Potosina. no selecciona ni clasifica l~ na

ranja y solamente la fruta chica o de cásc~ra manchada es c~nsid~ 
reda como desecho (12). La cosecha, como el comprador la ·realiz~ 

por corte generalmente, se.realiza parejo o sea que no hay clasi 

ficaci6n de la fruta ya que e~tc fruto madura parejo, esto se de~ 

be también, a que el mercado principal -D.F.- no es muy exigente 

es cuanto a calidad, adquiriendo el producto sin clasificar y ju~ 

gando la calidad del producto por su aspecto y tamaño (39). 

Respecto a el momento de la venta (vease cuadro 5-A), el grue

so de la producci6n se vende durante la -cosecha; -la negociaci6n

antcs de la cosecha es práctica de pequeños productores, observa~ 

dose en el 10 y 40% de los agricultores de Veracruz y Nuevo Le6n 

respectivamente, el resto se llev6 a cabo durante la cosecha. En 

muchos casos el asric11ltor vende su fruta en árbol ~ncargandose 

el comprador de todas las labores de cosecha. As! ta~to ~n-N~ev~_ 

Le6n como en Verncruz existen empacadoras que ofrecen ~ste:sc~v! 

cio. 

Otros estudios' señalan que una práctica en ta que.· incurr:-en· l~s 
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citricultores es la de las ventas por anticipado (43), Las ventas 

por anticipado consisten en recibir el dinero antes de la cosecha, 

pero en la mayoria de los casos a precios bajos, con una tasa de 

interes al ta ( 1 ) • En el caso de los municipios Alamo-Temapache y 

Tuxpan Veracruz existen citricultores involucrados en sus huertas 

comprometidas hasta con S 6 6 años con los intermediarios. Estos, 

llegaban a pagar hasta un 30% del precio por tonelada del produc

to por ciclo (40). 

De acuerdo a el lugar de la venta del producto, segfin la DGEA. 

(vease cuadro 5-A), las ventas en huerta son muy practicadas por 

los pequeños productores, asi el 82% en Veracru~, el 80% en Nuevo 

Le6n y el 100% de los pequeños productores vend~n la naranja_ en 

la huerta. Los grandes productores venden principalmente directo 

a las bodegas de su cliente y a las envasadoras, aunque también 

Yend~n en huerta a menor proporci6n. El estado de Sonora es qui6n 

m§s ventas a bodega realiza, ésto se debe a los diferentes merca

dos a los que dirige su producci6n, pues tanto Veracruz como Nue

vo Le6n, satisfacen la demanda del D.F. 

Otros estudios sefialan que la fruta que los citricultores des

tinan a los mercados nacionales la venden en su mayoría "al conta~ 

to" (en el 6rbol) a los comercian• •s y transportistas ( 1). La C.!!_ 

secha de la naranja es por partr. del comprador de la fruta, ya 

que el productor la vende en el árbol -huerta- (39), 

Cabe mencionar que ios productores de frutas realizan sus Yen

tas de producci6n al contacto, a comisi6n y a cr~dito en proporc!. 

6n variable. Sin embargo, debe destacarse que los productores que 

est§n abasteciendo por varios afies a comerciantes de centrales de 

abasto de Monterrey, Guadalajara, México D.F., venden cierto por

c·~ntaj e a comisi6n. 

Usualmente, el acaparador recurre a la huerta y verbalmente a! 

quiere el producto. También, cuando el intermediario otorga pres

tamos parciales previos a la cosecha el citricultor que comprome

te su producci6n a cambio de ingresos menores al 50% del valO-r:~ 

real (40). Cuando el citricultor realiza compromiso de venta y no 

cubre la deuda contraida, al año siguiente deberá liquidar con la 

cosecha a los acaparadores e intermediarios involucrados (40), 
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Cuadro 5 - A 

Modalidades de la Compra-Venta de Naranja por Estado. 

Caracterl:sticas 

Presentación 

A granel 
Empacado 

Clasificaci,6n 
Con 
Sin 

Momento de la Venta 
Antes de la cosecha 
Durante la cosecha 
Después de la cos. 

Lugar de la Venta 
En la huerta 
En la bodega del 
cliente 
En la envasadora 

Envase 
Lo proporciona 
agricultor 
El comerciante 
No usa 

Total 
las 

Veracruz (%) Nuevo León (%) Sonora (%) 

Grandes Peque"ñós Grandes Pequeños Grandes" Pequeños 

72 
28 

100 
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El porcentaje de productos agrícolas que entran en los canales 

de comercialización aumenta a medida que avanza la urbanizaci6n 

de un pa1s (24) (20). 

La manipulaci6n se hace necesaria en cada etapa de estos cana

les, esta consiste en el movimiento y manejo que se dan a los pr.2_ 

duetos agricolas (24) involucra también a la carga y dcscarg~, en 

algunos casos una selecci6n por cualidades y tipos (32). 

Los individuos que realizan una manipulaci6~ se les conoce co

- mo intermediarios (24), la transferilidad de un objeto negociable 

de una persona a otra ( 2 ) • 

Estos intermediarios pueden o no adquirir el derecho sobre las 

mercanc1as mismas y pueden o no manipularlas físicamente (32). 

Con el f!n de realizar la transferencia de mercancías de pro -

ductor a consumidor, necesitan ser ejecutadas un número de activ.!, 

dades, todas ellas caén dentro de la manipulaci6n (32), 

En algunos casos, la manipulación es el simple hecho de pasar 

un articulo de un transporte a la '' .. dega o visceversa, 6 un trnn.!_ 

porte terrestre, marltimo, fluvi·,: o a~reo (24). 

A menudo esta funci6n se co:1sidera dentro de las operaciones 

de compra-venta, pero tiene una funci6n muy particular; que s6lo 

se le debe de tomar desde el punto de vista del manipuleo f1sico, 

La comcrcializaci6n de la naranja se caracteriza por el exces,!. 

vo nGmcro de intermediarios, esto se debe, principalmente, a su 

gran conocimiento del mercado ( l ), En México la funci6n de man_!. 

pulaci6n presenta las caracterlsticas que a continuaci6n se seña

hn. 

De acuerdo a un estudio realizado por la DGEA (vease cuadro 5-

B), los canales de comercializaci6n utilizados por los productores 

de naranja de los estados de Veracruz, Nuevo Le6n y Sonora, son 

diversos y un tanto definidos. En Veracruz el volumen producido 

fué comercializado segGn-los- productores de la siguiente manera; 

el 3Bi fue absorbido por in~ermediarios de otras ciudades, que 
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llegan a la zona de producci6n con empaque, mano de obra y trans

porte (en muchos casos), a adquirir la naranja. El 20% lo absor

ben intermediarios locales que mandan la naranja a plazas del es

tado, y de estados colindantes; Puebla, San Luis PotosI, Guanaju!_ 

to, Yucatán, Campeche y otros. El 22% es absorbido por empacadoras 

e industrias procesadores, establecidas dentro del estado de Tema~ 

lipas; el 20% es mandado directamente a centrales de abasto, pri!!_ 

cipalmcnte D.F., Guadalajara, Torreón y Monterrey. 

En Nuevo León, el 17% de los grandes productores venden su pr.2_ 

ducci6n a intermediarios locales, el 27% a intermediarios de otras 

ciudades que llegan desde el D.F., Guadalajara, Torre6n, Le6n y 

Chi·huahua principalmente. El 40% comercializan a través de em¡iac.!!, 

doras locales, el 10% se entrega a industrias proccsadoras y el 

6~ se vende directamente a cadenas de autoservicio. De los peque

ños productores Pl 60% lo entregó a los intermediarios locales, el 

25~ a intermediarios foráneos, el 10% a la empacadora local y el 

5% a ia industria. 

En el estado de Sonora, el mayor porcentaje de los productores 

considerados en el estudio (vease cuadro S-B), indic6 utilizar c~ 
mo canal de comercialización los servicios de los intermediarios 

(62%) de otras ciudades como Tijuana, Mexicali, Guadalajara, Sin~ 

loa, B.C.S., Nayarit, así como de la misma entidad. 

Otro canal importante de comercialización lo constituye la As~ 

ciaci6n Rural de Interes Colectivo Citricola de la Costa (ARIC); 

a través del canal un 38% de los productores manejan su producci-

6ñ Pu-dién-dOse en este caso establecer, que el mencionado organis

mo opera para el mercado nacional, los siguientes porcentajes en 

cuanto al destino de sus ventas; hacia el norte (BCN, BCS), se e~ 

via el 40%, otro volumen similar se distribuye en la regi6n com-

prendida de ·los Mochis Sin,, hacia el Sur, c~rrespondiendo la mi

tad del mismo a la plaza de. Guádáfojára;. el remanente 20:1: se son

sume a nivel nacional (vease'ctad;ro 5.:ÍI),' 
' ·; ··, ,. \-;>'; . •·. 

Ahora bien, de acuel-db··:n: i_.~-~ ~-·a,naie·~-- .·d·~. -c;-oemrcialización de la 

na~~nja de .acu~~d'?- a ·~~'-:--.~o~·~.<i:~.i~;'~·t·~-~ .-~~nC.Tal _.~del 'mercado de la n!!_ 

.. 
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ranja como fruta fresca ( 7) (15) ó canal de comercializaci6n el!!_ 

sico (21) por medio del que se distribuye, es adquirida al fruti

cultor por el acaparador rural, que abastece al comerciante mayo

rista, este al detallista para que llegue al concumidor final (ve!!_ 

se figura 5-A). Este canal puede sufrir algunas modalidades debi

do a las grandes cantidades que se manejan, concentraci6n del me~ 

cado, demanda del producto en diferentes temporadas, precio, etc. 

El canal secundario esta formado por el mismo fruticultor, el 

acaparador rural y el comisionista urbano que abastece al mayori~ 

ta para que el producto llegue al detallista y al consumidor fi

nal. 

En ocasiones el canal sufre modificaciones y son las siguientes 

-vease figura 5-A- (21). 

a) Cuando el productor vende directamente a una industria empaca

dora o juguera. 

b) Cuando el productor vende directamente al mayorista o bodegue-

ro. 

c) Cuando el acopiador rural vende e una empacadora dedicada a la 

exportnci6n del producto fresco, 

d) Cuando el productor vende a la industria juguera y ésta a su 

vez exporta. 

e) Cuando el productor vende directamente al consumidor final ma

nejando volfimenes p~queños. 

En el proceso de comercializaci6n de la naranja que se da desde 

_las_ zonas de producci6n hasta los centros de consumo, intervienen 

diversos elementos de intermediaci6n que va desde los representa~ 

tes· industriales hasta los comerciantes rurales. Entre estos últ.!. 

m'os, cuyo móvil es fundamentalmente la especulación, se encuentran 

formas derivadas como son los comisionistas, fleteros y "contra -

tia.tas en _pie 11 o 11 coyotes" que vienen siendo agentes de comercia.!!. 

tes mayoristas de centrales de abasto en las ciudades (40). 

Las. empresas que individualmente exportan su fruta a E.U. re

quier~~ .lo~? sirvicios de .~ntermediarios, comisionistas o comercian 

tes·~ Debida a .los ·.grandes volGmenes que trabajan, la experiencia -

en .la ·gestión·:·. de t~arriites, y pOr. el a·eguro y continuo abastecimie.!!. 

to con lascnormas 0".ie'c~Úd~d·~~q7;~;ú;¡,¡ (43). 
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Canales de Comercialización utilizados por 

los productores de naranja por estado. 
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Concepto Veracruz(~) Nuevo León(%) Sonora(%) 

Intermediario Local 

Intermediario de otras 
ciudades 

Empacadora e Industria 
Procesadora 

Directamente a Centrales 
de Abasto 

Cadenas de Autoservicio 

Asociación de Producto- .. 
res 

Total 

20 

38 

22 

cioo 

28-

26 

42 

4 

·100 

62 

38 

-100 

FUENTE: Encuesta: ·Estudio ·de Comercialización de Frutos 
Hortali~as en H6xico. D,G.E.A. S.A.R.H. 1981 
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5.2.2. La Tra~sformaci6n. 

Por.lo menos tres cuartas partes del total de los produ~ 

tos ag~opecuarios en M~xico, requieren de algfin tipo de trans -

forma'ci6n antes de ser utilizados como alimentos (24) 

La funci6n ~e transformación crea la llamada utilidad de foL 

ma (22) (24) la cual se crea cuando un producto que es útil. 

su condición presente se convierte en un articulo de ·can-s;-urñ·a·:~-, 

después de sufrir un proceso de transformaci6n. 

Todas las clases de transformación de los pr_oductos 881-Jco·· .. -
las con el fin de adaptarlos a las necesidades- y pr'e{~·r·~~~i·~·~:-.·.~·· 

·-
del consumidor entran dentro de 18s funcioneS a ·re·a·11z·a·r:;2:~e-n~; 

:::::::: · :::~ ::.:· .::.~::i' ;:. ::.:::.·;::;::~~i\t{I~~~~¡r~i:-· · · 
En México debido' a que g~an ;a;t~ de .1.;.,'pro.dúcci6ri~~e>manéj a 

;:;:,;~:;::;;:::~t!;:::1i:~j;:~¡;.~;~~tiliiIW:' llif i::Il · .::: 
-,-_,;; .. - _,,;_,,._ 

La ind~suia·moderna.>cie'~rf~ic'ó~'. (~~r~~aÍ'se'ÍÍasá en: 

1. Empaque--de.: f-ru-:~a .-.¡~:_·~~:~~;t _.-'.Ui.-i::;.~;::, __ :e~,'.~t:~:~ H: 
2. Elnboraci6n. de j ~goiconé:~nt.i~dÓ 'i;o~~~i~do~ 
3. Extracci6n y envase d~:fug~>~,i~~i~j'.,f: 

n) Canse.la.do.'~. ,._,,::.<;e\:: .:e•.: '· '"'<. 

: ~ ~::~: ~;;;;~¡:,~~~,tt,h1H~i~,!f ~f~:~~~<~·~--· 
d) E~VaSe·.,·~n<~~a-i":i.·~·~"~'~.:~·-~.J( <··: <..' .·,?;-· ·;:·;-. 

4. ConcCni:rádo --~,~~-~-5·~-d-~;~~-ri·: __ :·é:~i{~~-~t~::.: ~::·:~·-
5. Conce~trado ~fri~XF~,i~~~;~~~'ifi~'d'~ en frlo. 

6 . Fruta:· S'!_cc ion a da.~,}';~:~,~~~:'.::;_;:_-_· .5,:; ···' 
<-;~ ··_;:::~:: .. ·"~···'. i"·~,-.. 

La nar·~~·f~ :¿-·~-~-~i~:'¡-~:~·'f~-á~·~:~'ó peh.~·c:e-·deiO qu:e ne_cesita conservar 

sus cuai_.i..dad:~s ::_·ri-~t~·-tt;i~-i~~-~/~~ · ~:~·nd·¡.-~-i~·ü'~s .:d·e higiene, de pure-~a 
,...,, bo ~ 1°0 _:e.u a\: ·.s~ .... :\·6~~',ra~:,_:~~·d ~.~ª~e- -ei:'._:'p ro~_eso : de' .i nd us t ·rial i.zac fón. 
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La ·iridu~trializaci6n es la transformación de la fruta freca, 

natural~ ·en .uri producto beneficiado y debidamente envasado para 

su ·c_o'nse~vacióli, de acuerdo con -la técnica industrial mas conv~ 

niente .• 

Pr~~~i~ia ~on la clasificaci6n,. almacenaje y conservaci6n de 

la fiu~a fresca·, continGa con su preparación y beneficio, y t~L 

-mina co_n el envase y empacado ( 9). 

En términos generales sd"lo se ha llegado a industrializar el 

lO:l:"dci-la ~fer-ta interna de naranja (43). 

En'·M~xico los rendimientos de los cítricos frescos son muy 

''variabfes ';'_dependiendo de la calidad de la fruta. Por tonelada 

de 0 ára_nj~ ~se obtienen: 300-500 Kg. de jugo- natural, 2 Kg. de 

ace-ite esencial, 65-75 Kg. de jugo concentrado a 65° Brix , 300 

f(g. de c-ort,eza hfimeda que proporciona 9 Kg. de forraje seco (12) 

( 43). 

Tipos· de -em-paque de productos industrializados. 

EÍ.Jugo d~. naranja para consumo direct~.se ·~ovase en latas , 

env~ses':d~ :cart6n cubiertos_ de plásticó (tetrapack) y en bote -

llas _-de viÚio. --· _-- - -• ' : - -
, E~>.·:í ~:~-;~,u-e:~_:;-e- -~ef i'e·r~·-_:~-i ·-\~~-~~:. ~'~-~'.--~ª -~ª-"J ~-, _co:nceñ ~ ~adO a 65 ° 

Brix'_, s~g~~~~~-~- '¡ir{~~rci'éen ibi;l~~s \lé- pl§s~icÓ -pol ie tUeno-

;?:l~Jf~l~~1~1t~Jtf ;~;~:¡:~t;::~~:;¡i~~t;:~;~::~~ 
vi~;.~~te" ver'tTdíii'~'~'ºíi'oi~-8~rd~ p;;'ueÍ:ileno c12). 

:· _;{;. ~ " __ J·_'i-:'··<·~·\._:;~ <~ ·> '.·'-_·:_~/,'- ... -- . . ,,,e-'-~··,. 

: -·'.·Co_-~~~--<e.~:p~t_~,-~ ··::'..~r.i~~ :_~ ~'1·~~~--.t~>~ {ri:~ u·~-tri~-1 i zadoras de naranja se 
pu~de'd~~{~;~~-~e -~h,ei pals operan 18 plantas (vease cuadro 5-C) 

d~>las·~-c~"~i~·-~··;-~-:·a-~·iS-·~b-~>C/ónC·~-ntrádo~as de jugo, cuatro elaboran 

gaJ"_~s'..-.-~e_f/f'g-~:~:~·:d~~, ·a·e·_is: en~-~~an j~go de· naranja para consumo 

·direct~ u·f~-iizan_d·~:»Ju8o concentrado como materia prima y dos e.!!. 
• • : . . - ~ ''.. ' ' : '.< - ' 

vasan :jugo si~i>le·. _úni'~ámente. 
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Las plantas ~oncen_tt:ad_oras de jugo, se encuentran localizadas . -.-,- ,-__ . 
en las prin~ipale~~~on~s·productoras de naranja del pals: 2 en 

Veracruz·~- 3·:.enjhi:·~~:~···L-~óR"-:--y l_-en el Estado de México, lo que d~ 
.t·e~~m1n.a"'·--_q~-~;:-~-~'¡~- a~BS~e-éfmiento de materia prima sea el factor más 

imPoI>tSn:~~-~- t?'~:,:::i-~-'.-~#_¿:~-~-1~1"zii¿f.:5~ ,de las plantas concentradoras, Este 

t'i po_ · d~-,.~-Í~á~·Ü~~·~:;~·::~~~~1i/{~;·k\ -~ i\as··. ii n versiones, por lo que la es tacio

rio li dá{ di. l~ Wri'düC:h~~ de"~a~anja, obliga a éstas plantas a pro-

:::;r;::·fasy~~.~:~~;;fi~~):90~!~j~} ·~:;:~:i~:, 0:::::":~ ::;::i:~:~P~ i 
Posible~--' .'._-<;·· .. :·'· '-:<::: .. ·:· _:·_,_ 

. Evidentement~: l~ estacTC>nalidad de la produci6n de riaranj a 

-g i8n -~p-a r te- de_~e-rmi_ria i~-~ ·.-:f:iuc t-u-~c·i-~'nes en-; ia . t !ª~~·f ~_r_m~Cf~n · .d·e ~~-r~.-
d uc tos fruticolas en los perloios que comprenden.· 

La intensificaci6n del proceso de industrializaci6n .d·e .. la .. nar~]. 
ja, se da especialmente· en los meses de mayor ofer'ta-::-de-.».J~: 'f~~-t~'.:· 
En el periodo de cosecha minima, usualmente las e~~~e:-·~1"_89~~\~-~~~~-;,~ 
caer en una mayor ociosidad de su capacidad insta-lad0~-:-,·: __ -p~~JC~~-·~ri
industrializar otras especies fruticolas (40). ·e;:.:}~}.:· ·, 

Además, sus lineas son bastan te diversif i<;~4~s ·:~._:~-~-~~~:(e_~ ;;p_~·i:~:--·~ 
cipolmente jugo caneen trado y sus subproductos (a~ei.tFt¡{~~n~l.~1?' ; 
terpenos, cáscara deshidratada) y bases para ·1a:.-~i-~b.-~-~~:¿·~·6.n<;~'-~_~:-~~·-~e:·>i·.> 

: ::::º:ª~::::e:~: b: r:: b; :: :. a::~;~:: ~e:~~ ta~:':ot,~~,:,~r:~¡~~ff ~me~t~ e 

Algunas de estas plantas (vease cuadrÓ 0 s-~} m;jiuÜan 'Productos 

paro. otras empresas. Su pr.incipal11n~á d~ ¡;\!odu¿cún' lacoristitil-
- -y·;~--~t~-9~--PrOdUC~t~d~ éu-e-"-se---~t1-ii~za~:f_C'~~ci~~~t~~~:iá~-~:ii·~~~pa~a -~_traS' __ i,!!. _ 

-~u~-~: r i a·s_' ;,, ( j_ -~ .. ~ ~-. ~~-~:~. ~"-~. r a d_~y._._ .~~:~ iJ~~/.~:~~~~~ ~\~' ~:?>'~~~ t-~-~-·-r 
A. pesar de la Úver~Üad'.délin:~a~;,·de';cprCÍ

0

ducct6it que manejan e_!!. 

tns_-::~m~_r"e~·a·-~'~'-· :1~ ~~t-}11"~.ª,~,f~--·ª .. --.:~.e .:.:~_t{::_cª--~·a·c_f'dá·~-·~)~"S~~l-~d_~- se encuen -

t ra ~ntre .el. SÓ Y 7o:i: ,. def'inida i~ ci;~acáa.i '.instaÍada, como el Y,!!. 

lum!?n· -~-~ta.1"-d~ fru~·~S _-q~e_·~"p-od~Í~rVP~.~-~~~;~-~; :d_~r_a~-~~ _Un año. 
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Las exportaciones de naranja var1an bastante de año con año , 

nuestro principal co~prador ha sido Estados Unidos. Esta exporta

ci6n ~ale.de las 26 plantas empacadoras localizadas en el Estado 

de Nu~vo:L~~n. la mayoría esta equipada con maquinaria moderna p~ 

·ra el. lavado, pintado, encerado y clarificado y empacado ( 1 ) • 

Le .~egi6n citricola de Veracruz cuenta con varias industrias 

procesadores y empacadoras, que cuentan con tecnologia altamente 

desarrolladas, que-mandan al exterior la mayor parte de lo proce

sado y al mercado nacional la parte que no alcanza la calidad ex.!, 

gida por el mercado exterior (16). 

Las plantas empacadores (vease cuadro 5-D) es~§n agrupadas en 

la Asociación Mexicana de Empacadoras de Cltricos, A.C., estable

cida en 1964. Dentro de la Asociaci6n operan dos sociedades me.r 

cantiles: La Unión de Exportadores de Citricos de Nuevo Le6n, S.A. 

de C.V. (UDECSA) que agrupa a seis empacadoras y, Frutas y Legum

bres Mexicanas, Compañía Exportadora e Importadora S.A. de C.V. 

(FLEMEX) compuesta por once empacadoras (43). 

En México, se tienen pocas asociaciones de productores organiz~ 

dos para la comercializaci6n de los citricos. Entre estas, se me11 

clonan las siguientes -1981- (16) (21). 

Asociaci6n Rural de Interes Colectivo de la Costa de Sonora. 

Asociaci6n Rural de Interes Colectivo de R.I. de Citricultores de 

la Regi6n de Mertínez de la Torre - Veracruz. 

Asociaci6n Local de Canntlán - Durango. 

Uni6n de Empacadoras de Frutas y Legumbres del Estado de Colima, 

A.C. 
Empacadora "Camo'' - Reynosa Tamaulipas. 

E~pacadora "Ram!rez" - Veracruz. 

Empacadora "Fidelin" - Tecomán Colima. 

Empacadora ''San Rafael" - Veracruz. 

Uni6n Regional de Cifricultores .de Nuevo León, A.e; 

Uni6n de Citricultoi~s de'Rlo Verde·S;L~P. 

Unión Regional de Produ~tor.;s ·d~ Clt~icÍ>s de ,la Zoriá Norfr del Es-
_,, .. ': .. _:. ,, ""' 

todo de Vei-ncruz·~· ~ ·:-,::,- _::;,.: ·, 

Úni6n · Agricola Rii~¡~~1J. ~';; ~i~;{cult:'.ires d.i GÜÚ.érrcz Zamora, Pa-
pan t la y Tecallltl~;, ¡ ..... :>' ;c;f; ' : .····.· '.· 
Unión Agrícolá Re~io~a¡ '~~1:. Es~~~º~ de YÚca~~n. ·. 



Cuadro 5 ;.. C 

Empresas Industrializadoras en 

Empresa 

Delicias Tropicales 

Cttricos Refrigerados y Exportacion_es:,:·s.A. 

Citro-México, S.A. 

Industrias Citrícolas de Moniemó'.reJos\, S. A. 

Alimentos Uriegas, S.A. 

Mexicana de Jugos y Sabores;·s~A~ 

Jugos Concentrados, S.A. de C.~; 

Derivados Industriales Veracruzanos, SoA. 

Alimentos de Veracruz, S.A •. 

Juguera Vcracruzana, S.A. 

Frutas Concentradas, S.A. 

Empacadora de Frutas y Jugos Jumex¡ S.A. 

Jugos del Valle, S.A. 
Nacional Jugo de Naranja, 

:~~~:~~:::::::~:;: · ¡~~:1rtf; i~L 'fr év. 
Hérd ez 

Hérdez 

FUENTE: CONAFRUT, 
Elaboro FIRÁ ( 21._). 
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México en 1979 

Ubicaci6n 

Nuevo Laredo, Tamps. 

Linares, Nuevo León 

Montemorelos, N.L. 

Montemorelos, N.L. 

Linares, N.L. 
c·~ndalupe, N.L. 

Montemorelos, N.L. 

Coatepec, Ver. 

Paso Largo, Ver. 

Poza Rica, Ver. 

Cuautitlán, Méx. 

Xalostoc, Méx. 

Cuautitlán, Méx, 

México, D.F. 

México, D.F. 
México, D.F. 

Puebla, Pue. 
La Orduña, · Ver. 
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Cuadro 5 - D 

Plantas Empacadoras y ExportB:~oras .~e .. '.· __ Ner~nj8, 'fangérina en,_ el 

Estado de 

Empresa 

Beneficiadora 

Empacadora Uriega, S.A. d_e C.V. 

Empacadora Azteca, S.A. de ,c_,v_. _,: __ 
Empacadoras Montemorelos, S.A: d~-CiV. 
Empacadoras de Naranja Méiico-;:-s-;L"il~ R.L. 

Empac
0

ndoras de Frutes de MéXico, :S .A· •. 

ALFA Compafi1a Exportadora de~Naranja, 

Empacadora Mon te-Mex., s. de R.L-. 

Empacadora Linares, S.A. de C.V. 

Empacadora Aguirrc, S.A. 

Empacadora Hualahuises 

Empacadora Carlos Gerardo 

Empacadora de León,S.A. de c.v. 
Empacadora Jesús María 

Empacadora Nuevo León,S.A. 

Empacadora de ch ricos' s. de R.L. 

Empacadora Zaragoza 

Empacadora San Rafael 

' Mon temo re los 1 N .L. 
Monteinar~los, N .L; 

Montemorelos, N .L. .. - " 

Montemorelos, N.L. 

Man temorelo"s ,- - N .L-; 

Montemorelos ,- N. L. 

Montemorelos, N .L. 

General Terán, N.L. 

Linares, N.L. 
Allende, N.L. 

Montemorclos, N .L. 

Montemorelos, N .L. 

Montemorelos,N.L. 
Linares, N.L. 

Montermorelos, N.L. 

Hualahuises, N.L. 

Allende, N.L. 

San Rafael, Ver. 

FUENTE: Asociación Mexic~~a- d,e- Empacadoras .de Cítricos; 

A.C. CONAFRUT. Elaboro,FIR{ (21.). 

~ 
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5.2.3. El Almacenamiento. 

Esta función crea la utilidad de tiempo ( 2) ( 24) ( 22). Esta 

utilidad se crea cuando un producto se retiene desde un periodo 

de excedentes y precios bajos hasta una época de escoses y pre

cios altos. Tal utilidad se manifiesta en productos que tienen 

una variación estacional suficientP. para causar una gran f luctu~ 

ción en los precios. 

Esta condición se presenta en la naranja. Por lo tanto, el a! 

macenamiento desde la cosecha hasta un período posterior crea un 

momento de valor ( 5}. Casi todos los productos agropecuarios f.!!, 

quieren una retención durante el periodo de excedentes de la ép~ 

ca de cosecha hasta una época de mayor demanda durante el resto 

del año. 

La naranja es cubierta con cera o refrigerada y se conserva 

hasta que el mercado adquiere un precio óptimo para el producto, 

Este espacio de tiempo en el almacenaje es necesario y es el mi~ 

mo que se utiliza entre la venta y la compra (49). 

Existen pérdidas en el almacenami~nto por daños f!sicos, mee!. 

nicos, fisiológicos, estos daños estan dados por; ?acterias, ho~ 

gos, insectos, roedores, mohos; en el capitulo de la aceptación 

de riesgos se menciona el cálculo en porcentaje de pérdidas (46). 

Se considera que debido al insuficiente número de bodegas en 

América Latina, se piérden en la cosecha de granos entre 10 y 30% 

anualmente (24), en comparaci6n con las pérdidas de naranja en 

México que se encuentran entre el 5 y 30% durante su cosecha y 

comercialización. 

Otro problema del almacenamiento, es que, según sea el produ~ 

to, es como debe ser una bodega, as! tenemos que la mayorla de 

las bodegas de CONASUPO y ANDSA s6lo satisfacen las exigencias 

de almacén en lo que respecta a granos básicos, no cuenta con 

suficientes bodegas refrigeradas y frigor!ficos para frutas. 

hortalizas. 

Por tratarse la naranja de un articulo perecedero no es posi

ble mantenerla en almacenamiento por largo tiempo, en cuyo lapso, 
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la fruta pierde calidad luego de 8 a 12 semanas. 

Cuand.o '.iB -.'f;-ut·~·-· se destina al mercado nacional, después de a! 

QuiridB' en ;i8 hu'rirta, se 'transporta a granel en camiones a los 

centr_os' 'de -~~nsu_mo permaneciendo en las bodegas durante corto tie.E!, 

po,:paiá: su dist.ribuci6n (15) • 

. D.ehi"d~ .a tal situaci6n, el almacenamiento no lo realiza el pr.!!.. 

ductor, en todo caso lo hará el comprador de la fruta, ya que el 

produc~or como se ha mencionado la vende en la huerta y se olvida 

de. la cosecha y dcm6s actividades posteriores. 

Aunado a esto, se tiene que la cnrncteristica principal de la 

naranja reside, desde el punto de vista fisiológico, en que des-

pué~ de alcanzar la madurez comercial el fruto puede quednrse en 

el árbol hasta 2-3 meses más sin que entre en estado de putrcfa-

cción ( 39). Reduciendo de esta forma, la necesidad de almacenamie.!J. 

to por parte del productor. 

A otro nivel, se tiene que uno de los factores que contribuyen 

en buena medida a elevar los costos de comercialización de produ~ 

tos agrlcolas en nuestro pels, es la falta de centros de acopio y 

distribución modernos y funcionales, que fdciliten la operación 

de compra-venta y en los cuales se conserve y acreciente la cal! 

dad de estos productos (12). 

En la zona de Tuxpan Veracruz, no se cuenta con almacenes ade

cuados como los que existen en la central de abasto, en que mu-

chas bodegueros a los cuales los surten los intermediarios que 

compran la naranja en la zona, conservan en refrigeración de 8-10 

semanas, sacándo~n a su venta posteriormente ya con un precio más 

elevado (39). 

El almacenamiento se ha convertido en una operación de enorme 

trascendencia económica, dado Que su función primordial consiste 

en prolongar la vida útil y' conservar la calidad de las frutas m~ 

diante la aplicación de las.condiciones ambientales adecuadas que 

permitan reducir .1,¡ velocid.ad de los procesos vitales de estos 

·productos, lo cual i~plico.~:disponer de frutas por periodos más 

largos- qu~ ."1:ós_,,·nOr.m'aie'~, ofrecer productos frescos a mercados di!, 
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tantea, regular la oferta y demanda para una distribuci6n racional 

y reducir pérdidas durante su comercialización (51). 

Dado que el almacenamiento es parte fundamental en el abasteci

miento y estabilidad de los precios de los productos frut1colas, 

resulta clara la necesidad de conocer los factores que determinan 

el éxito de esta operaci6n, así como los métodos existentes, para 

adaptarlos a las necesidades del pnís y fomentar el desarrollo te~ 

nol6gico orientado a la soluci6n de los problemas de esta Aren. 

La calidad en que debe cortarse, almacenarse y conservarse el 

fruto depende de la interacción de los factores ecológicos, facto

res culturales, caracterlsticas del producto y las caractcrlsticas 

de almacenamiento. Conociendolas, permite tomar decisiones respec_ 

to al tipo de acondicionamiento y tipo de almacenamiento a somete~ 

se el fruto para alarga~ la vida para consumo fresco o procesamie~ 

to. 

Debido a que la naranja es un fruto, tiene una actividad respi

ratoria que se mantiene casi constante a través del tiempo, llega~ 

do a anularse con la muerte del fruto. Pertenece a las frutas no 

climatEricas, no existiendo una relaci6n entre los cambios que se 

manifiestan en la maduraci6n de los productos y reSpiraci6n (vease 

fiaura 5-B). 

Como se ha podido o~servar una de las caracter!sticas importan

tes del producto a considerar, antes de decidir el tipo de acondi

cionamiento y tipo de almacenamiento a someter el fruto, es sin d~ 

da el metabolismo que presenta. Otras caracter!sticas no menos im

portantes en consideración son las siguientes; tipo de producto, 

1~ transpiraci6n, el estado de madurez y el control de cnfermeda-

d~s, y que van a determinar el grado de perecimiento de una especie 

definido como; tiempo de vida útil de un fruto en funci6n de su a~ 

tividad metab6lica (vease figura 5-C). De acuerdo a esto, se dete,E. 

mina que la naranja tiene un grado de perecimiento medio con 9 se

manas de vida de almacenamiento. 

Debido a que las frutas en estado fresco presentan un proceso 

de maduraci6n y desarrollo variables a través del tiempo, se plan-
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tea la necesidad de aplicar técnicas de acondicionamiento y conse~ 

vaci6n para el almacenamiento de estos productos, los cuales requi.!:_ 

ren del conocimiento de la actividad respiratoria del fruto, como 

del manejo, así como del control de las variables siguientes en 

el almacén ( vease figura 5-D). 

De acuerdo a la figura 5-D, la secuencia de las operaciones de 

acondicionamiento previas al almacenamiento para un producto fruti 

cola es la siguiente. 

Después de realizar la cosecha, se realiza el traslado del pro

ducto de la huerta al centro de acopio en donde se iniciaran las 

operaciones especiales, clasificación, envasado y el preenfriamie~ 

to d~l producto. Terminadas estas, el producto se traslade a su n! 

macenamiento para finalmente distribuirla a las centrales de aba~ 

to ( 49) ( 51). 

Dependiendo de estas variables y del destino final del producto, 

se seleccionará el tipo de almacén, que puede ser a temperatura ª.!!!. 
biente, refrigeración o atm6sfera controlada 

Las variables que se deben de considerar, durante el almacenamie.!!. 

to del producto son las siguientes. 

l. Te~perotura interna y e~ternn. 

2. Concentración de C0 2 Y o2 • 

3. Concentración de compuestos vol6tilea:(etileio). 

4. Temperatura del producto. 

S. Humedad relativa. 

6. Circulación interna del aire. 
7, Higiene del almacén. -----·-- ---- -- -

9, Tipo y distribución de envases. 

9. Calor generado por las frutas. 

10. Carga de refrigeración. 

En función de las variables de m8yor,'importancia 1 se considera 

que la naranja tiene un per!odo.-de ~lmac~~~~iento' medio entre las 

frutas de mayor valor comercial (vease c_uadro 5-E) con 8-12 sema-

nas que alcanza la naranja, en cornpora¿i&n· con los 3 a 8 meses que 

nlcnnzo la manzann. 
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Otro punto importante por considerar es el siguiente; en ocasi~ 

nes, por necesidades de distribuci6n se almacenan varios productos 

en un mismo almacen pudiendo manifestar maduración heterogénea, d~ 

ñas por fria, olores desagradables, etc., por lo que se deben con~ 

cer los frutos que permitan someterlos a temperatura comfin, hume-

dad relativa, producción de etilcn1, etc., para su almacenamiento 

y transporte (vease cuadro 5-F). 

De acuerdo a un estudio realizado por Servicios Integrados de 

Abasto (SIDA), la naranja es compatible con mcl6n cantaloup, limas, 

tangerinas y litchis, durante su almacenamiento y transporte (ven

se cuadro 5-F) 



Actividad 
Respira to 
ria -

Figura 5 '"'. B 

Patrbft Respiratorio.de la Naranja 

--------------------------------------. , . ~ ·~ - . . . -., '. ·-
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Dlas después 
de la cOsccha 

FUENTE:.Almoc~~ami~n~o de.Frutas y 
·· Hortafizri.S; .Servicios In te 
· grados:·.de.·,Abristo •• 1982. -

Vida de alm.!!. 
cenamicnto 
(semanns) 

15 
14 
13 
12 
11 
10 

9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1,. 

o 
ci 

r Vid 
1 
1 

' 

Ffgúrn 5 ., e 
Grado ·de Perecimiento 

t Papas 
1 
1 
1 
1 
1 tlnranja 
\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ . " 

\... _ ~u_:::z.;'.'~ ___ A guaca te Plátano 

: 6 ; 12• .. 18 24' 30 36 42 46 ·._ .. x 
',': 

27 54'•' 82:·109 136 164 191 

lo 3 BTU/ton/dla 

.,ms. co2/kg-hr. 

· ~'ufNTEi' 'í;~niO.~erln~i~~to ~é Fl"~taé y" Hortal;zas •. 
Servicios Int'egrados de :Abastó~·· 1982. 



COSF.CHA- TRASLADO DE 
LA HUERTA 
AL CENTRO 
DE ACOPIO 

Figura S - D 

Secuencia de las operaciones de acondicionamiento 

preyias al almacenamiento. 

1 LIMPIEZA ~ SELECCION OPERACIONES 
ESPECIALES 

CLASIFICACION 

PREENFRIAHIENTO 

ALHACEl!AHIENTO 

¡/ ~ ~ 
TEllPERATURA REFRIGERACION ATHOSFERA 

AMBIENTE I CONTROLADA 
-----------T---------------

TRANSPORTE 

~ 
DISTRIBUCION A CENTROS DE ABASTO 

FUENTE: Almacenamiento de Frutas y Hortalizas 
Servicios Integrados de Abasto 1982. 



Cuadro 5 - E 

Temperatura y humedad recomendadas, vida de almacenamiento, co.!!. 

tenido de agua y calor especifico de algunas frutas en alma.cen.!. 

miento comercial. 
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Producto Temperatura Humedad Periodo Contenido Calor llsp~ 
Relativa Aproximado 

de almace-
namiento 

Aguacates 4.4 - 12.8 85 - 90 4 - 6 sem, 
Ciruela -0.52- o.o 90 - 95 2 - 4 sem, 
D11raznos -0.56- o.o 90 2 - 4 sem, 
Guayabas 7.20- lO.O 90 2 - 3 sem. 
Fresas o.o 90 - 95 5 - 7 dfos 
Limas 8,89- lO.O 85 - 90 6 - 8 sem. 
Limones 7.5 85 - 90 l - 2 ª""" 
Mangos 12.8 85 - 90 2 - 3 sem. 
Mnnzonns -l.ll- 4.4 90 3 - B meses 
Melones o.o - l.67 85 - 90 5 -14 dfos 
Naranja o.o 85 - 90 8 -12 sem. 
Papayas 7.2 85 - 90 1 - 3 sem. 
Peras -l.67- 0.56 90 - 95 2 - 7 meses 
Plátanos 13.3 - 21.8 90 - 95 1 - 2 scm. 
Uva vinifera -l.ll- -0.56 90 - 95 :) - 6 meses 

FUENTE: Servicios Integrados de Abasto (S.I.D.A.) 
Almacenamiento de Frutas y llortalizas 
1982, 

de Agua :!: cifico 
Kcal/kg •c 

95.4 0,72 
85. 7 0,89 
89.1 0.91 
83.0 0,86 
89.9 0.92 
86.0 0,89 
89.3 0.91 
8l.4 0.85 
84 .l 0,87 
92.0 0.94 
87..2 0.90 
90.8 0.93 
82. 7 0.86 
74.8 o.so 
81.6 0.85 



Cuadro 5 - F 

Compatibilidad de frutas y hortalizas durante su 

Almacenamiento. 

Grupo 1 

Condiciones recomendadas: 

Temperatura: OºC a 1.5ºC 
Humedad Relativa: 90-95% 

Nota: No compatible con Alcachofa, 
Espárragos, Detabcl, Zanaho
rias, Uvas, Lechugas, Espina 
cas, Brócoli, Col, Coliflor7 
Apio, Rábanos, Nabos, ya quc 
la producción de etileno del 
Grupo l puede ser alta y da
ñarlos. 

Manzana 
Pei-as 
Ciruelas y Ciruelas pasas 
Membrillos 

Grupo 3 

Condiciones recomendadas: 

Temperatura: 2.5 a 5•C 
Humedad Relativa: 90-95% 

Mel6n cantaloup: 95i 
Hielo: en contacto sólo con melón 

Grupo 2 

Condicones recomendadas: 

Temperatura: 13 a lS•C 
Humedad Relativo: 85-90% 

Plátano 
Berenjena 
Toronja 
Cuaynbn 
Mango 
Melón gota de miel 
Aceitunas frescas 
Papayas 
Jitomatc verde 
Sandía 

Grupo 4 

Condicones recomendadas: 

Temperatura: 4.5 a 7.5°C 
Humedad Relativa: 95:t 

Litchis (ver también cuadro 3) 
Ocra 
Pimientos verdes 
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cantaloup (de red o chino) 
Litchis (ver cuadro 4) 
tlaranjas 
Tangerinas 
Limas 

Pimientos rojos (si es con pimien 
tos verdes, la temperatura deberá 
ajustarse al limite superior) 
Jitomate rojo 
Sandia 

FUE~ITE: Servicios Integrados de Abasto (S .I. O.A.) 
Almacenamiento de Frutas y Hortalizas 
1982. 
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5.2.4. El Transporte. 

El transporte dentro del proceso de comercializaci6n de los 

productos agropecuarios crea la funci6n de espacio (22) (24) por 

lo que el valor del producto aumenta con el traslado de una regi6n 

de excedentes a un centro de cscas~z o bien, de una zona de pro

ducci6n hasta el lugar de consumo. 

Dentro de esta funci6n se encuentran serios problemas entre los 

que podemos señalar importantes a el sistema f crroviorio que es 

insuficiente y torpemente operado, las instalaciones portuarias 

se encuentran atestadas de mercancias y product~s, el servicio de 

eutotransporte por su parte, es costoso y constantemente se hayo 

saturado ( 25). 

El transporte es deficiente y aumenta los costos de comercial! 

zaci6n debido a que los equipos, carreteras y el manejo de los pr.2. 

duetos durante su transporte es deficiente e inadecuado (33). 

Otro aspecto no menos importante es la demand~ del transporte, 

la cual es mayor en épocas de mayor cosecha de los productos agr,! 

colas. Como se puede ver, se tienen ~ifcrentes cosechas que se 

unen en fechas aproximadas hacien· aún más problemfl,tica la satu

raci6n del transporte (23). 

Un punto mfis de discusi6n está dado por el tipo de tenencia de 

la tierra y su relaci6n' con la capacidad de alquiler que se tenga 

para sacar una cosecha al mercado, es de hacer notar que el 70% 

de la cxplotaci6n agrícola del país son parcelas de menos de cin

co hectAreas, las cuales comercian sus productos en forma directa 

sin intermediaci6n del factor transporte (53). 

Son los grandes capitalistas agrícolas quienes poseen el recu~ 

so transporte, el cual lo utilizan para el beneficio de sus tie-

rras y para servir como intermediarios en relaci6n a otras explo

taciones agrícolas. 

Existen también particulares que única y exclusivamente se de

dican al transporte, sin intervenir en renglones de la producci6n. 

Por la función transporte se tienen mermas de hasta el 30% del 



-74-

total de la producci6n de frutas y hortalizas (16). Mermes origi

nadas p~incipalmente por el clima y el manipuleo no adecuado del 

producto, El transporte del producto muestra caracter1sticas muy 

diversa que varian de estado a estado y que a continuaci6n se se

ñalan, 

De acuerdo a un estudio realizado por la DGEA (vease cuadro 5-

G) los estados de Yeracruz, Nuevo León y Sonora presentan las si

guientes caractcr1sticas en la transportaci6n de naranja. 

En el estado de Veracruz los productores de c1tricos utilizan 

en un 2Bi transporte entre alquilado y propio, el 72% restante es 

proporcionado por el comprador. Las unidades utilizadas son los 

"Rabona'' de 10 Ton. y los "Tortón" de 15 Ton. 

Los costos de transporte var1an de acuerdo al tipo de camión 

alquilado y la distancio por recorrer, existiendo por parte del 

transportista preferencias en las rutas a seguir (vease cuadro 5-

H). 

En Nuevo León los productores de naranja utilizan en pocos ca

sos el servicio del transporte (vense cuadro 5-G). El 20% entrega 

su producción en bodega de client ··. 6 en la envasadora, el 10% 

propio y 10% servicio al comprad , . Al 80% de los productores,pr,!!_ 

porcionan el transporte del proclucto.los compradores. 

Cebe mencionar que las empacadoras en el estado de Nuevo León, 

cuentan con suficiente ~ransporte para movilizar la producción 

que adquieren pnra sus bodegas. Las distancias recorridas son en 

estos cosos muy cortas, por lo que no existen problemas por este 

concepto. Este servicio otorgado por las empacadoras no les repo.r 

ta ningun costo o los productores, Las finteas bodegas que existen 

e~ la zona citr!cola, pertenecen a las empacadoras, que se encar

gan de dar la mnduraci6n necesaria para cumplir con las exigencias 

del mercado exterior. 

La maduración de la naranja destinada a consumo nocional se 1,2 

calizo en las bodegas de comerciantes de las centrales de abasto 

de toda la república, 

En Sonora, los grandes productores ocupan en un 100% transporte 
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alquilado con capacidad de 10 y 15 Ton. Los pequeños productores 

alquilan el 75% del transporte y 25% es propio (generalmente cami,2_ 

netas de S Ton. 

Apoyando la situación del transporte antes señalada, se tienen 

otros estudios al respecto. Los compradores a nivel local e inte~ 

mediarios regionales tienden a proporcionar ellos mismos los ser

vicios del transporte y con frecuencia reconocen el pago del ser

vicio al agricultor ( 16). 

Para las frutas, sobre todo de áreas con sistemas comerciales 

modernos, se utilizan transporte propio y alquilado. En muchas oc~ 

ciones lo proporciona del comprador (39). 

El transporte de la naranja de los centros de ptoducci6n a la 

central de abastos se realiza utilizando los servicios de lineas 

comerciales especializadas. El mayorista de la central de abastos 

tiene funciones cspec{fi~as que desarrollar en el proceso de esl~ 

bonar el producto con el consumidor (21). 

Un punto importante a considerar son los costos que representan 

la transportaci6n de un producto agrícola del lugar de producci6n 

a el lugar de consumo, Se tiene que el transporte de un producto 

de Tuxpan Veracruz-México ~ México-Monterrey, tiene un costo de 

20 000 y 30 000 $/Ton. respectivamente para el mes de Septiembre 

de 1987. Los costos de este servicio se incrementa11 rapidamente, 

siendo de 25 000 $/Ton. naranja para Noviembre de 1987, en la ru

ta Tuxpan Veracruz-México. 

Las principales rutas que se han establecido los citricultores 

de Veracruz (vease cuadro 5-H) son: a México D.F., Reinosa T~mau

lipas y la ciudad de Veracruz. 
Del estado de ttuevo Le6n las rutas son; a Monterrey·, G~~~alaj~ 

ra, Guanajuato y a las empacadoras y procesndor85 , en .e~e .- -ar.den 

de importancia. .: .. , . 7<.·:,· ,.: 
En Sonora para el flujo de la producci6rÍ de naranja, se. ~¡~~~rl 

las ro.tas de Hermosillo y la ciudad de Mexii:ali. priric:i.palniente. 



Cuadro 5 - G 
Caractcr1sticas de Transporte y Almacenamiento 
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utilizado para la comercialización de la nara.!!. 
ja por estado. 

Veracruz (:t) Nuevo León (7:) s·onora (%) 
Grandes Pequeños Grandes Pequeños Grandes Pequeños 

Almacenamiento 
Propio 
Alquilado 
No usn 100 100 100 100 100 100 
Total 100 100 100 100 100 100 

Transporte 
Propio 10 7 20 25 
Alquilado 18 28 13 100 75 
Lo proporci.2, 
na el compr.!!_ 
dor. 72 72 80 80 
Total 100 100 100 100 100 100 

FUENtE: Encuesta; Estudio de Comercialización de Frutas y Hortal.!. 
zas en México D.G.E.A. S.A.R.H. 1981 

Cuadro 5 - JI 

Principales rutas establecidas por los pro
ductores de naranja y sus respectivas dis -
tancias (Km.). 

Origen zona 
de producción 
estado. 

Veracruz 

Nuevo León 

Sonora 

Ruta y distancia 
recorrida. 

México D.F. 
Reynosa 
Veracruz 

Empacadora 
Guadalajara 
Monterrey 
Guanajuato 

Hermosillo 
Mexicali 

350 
700 

40 

20 
800 

60 
600 

90 
900 

FUE~TE: Estudio de Comercialización de Frutas y Hortalizas 
en México D.G.E.A. S.A.R.H. 
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Consideraciones previas a la transportaci6n agrícola. 

La distribuci6n de pequeñas y grandes zonas de producci6n a lo 

largo de la superficie del pa1s, el traslado de las frutas y hor

talizas a. los centros de acopio y posteriormente a los centros de 

distribuci6n, lleva a la necesidad de revisar los medios de tran~ 

porte, caminos y carreteras por l?s cuales es necesario transitar 

con nuestros productos en el trayecto a su destino (50). 

La falta de un amplio sistema de carreteras, infraestructura 

portuaria, ferroviaria y aérea, constituye una de las grandes li

mitaciones del abasto interno y desarrollo del comercio exterior 

( 50). 

El medio de transporte a utilizar, las v!as de comunicaci6n y 

los cuidados del producto, están definidas por el destino deij>ro

ducto, distancia, tonelaje, disponibilidad de v1as y equipos, co~ 

tos de transporte y tipo de producto, por lo tanto se requiere e~ 

nocer los métodos de transporte de que se dispone, equipos y cara~ 

ter{sticas de los mismos requeridos en cado vla de transporte, los 

servicios que ofrecen los diferentes organismos del pais. 

Para trnnsportnr frutas en e~·~do fresco se debe de considerar 

(antes de decidir la v1a y tip• de transporte a utilizar); los C.!!, 

racterlsticas del producto, conocer las diferentes vias existen

tes respecto a zona de producción y consumo y, equipo con que 

cuenta cado una y los costos de transportaci6n. 

Cuando se transporta productos en estado fresco se debe prote

j er el deterioro proporcionando el medio que garantice su conser

vación para la distribución y consumo. 

Las frutas que van a transportar deben estar libres de cortes 

o aberturas en la c4scarn, magulladuras, pudriciones o cualquier 

otro deterioro. La presencia de frutas enfermas en el transporte 

favorece la disponibilidad de las enfermedades, y en el envase la 

propagaci6n a frutas sanas. 

La transportación a temperatura ambiente se realiza en produc

tos poco perecederos (naranja, papa} ó en periodos cortos, candi-
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cioncs ambientales propias (frío) a fin de evitar una excesiva 

acumulación de calor. 

La transportación a temperatura controlada se realiza en pro

ductos altamente perecederos a través de la refrigeración mante-

niendo la temperatura a las condiciones necesarias (veasc cuadro 

5-I). 

Cuando se transportan frutas en estado fresco, es necesario 

acomodar los envases de tal manera que proporcionen un medio ade

cuado para que el aire circule a trav6s, alrededor de ellos y del 

producto, esto con el fin de remover el calor vital y por lo tan

to mantener la temperatura uniforme en toda la carga. 

Durante la transportación, se debe evitar la excesiva pérdida 

de agua por lo que debe mantenerse en los vehículos refrigerados 

mediante humificadores (vease cuadro 5-I). 
La compatibilidad entre cargas mixtas debe ser conocido por el 

transportinta ya que se presenta cuando el volumen empacado o co

sechado sea bajo, o cuando la demanda de diferentes especies por 

el mercado lo requieran. 

Luego de conocer algunas característicos de las frutas cosech~ 

das y condiciones recomendadas para su transportaci6n, es necesa

rio conocer los equipos disponibles, los servicios que se ofrecen, 

las rutus que se pueden emplear, las tarifas que se aplican y la 

documentación que ampara a cada uno de los embarques vías de tran~ 

portación terrestre, marítima y aérea. ~e esta manera se cuentan 

con los elementos que permiten decidii--sobre ~a forma y medio más 

adecuados _de llevar a cabo la tranSpó~.t~riCió-rÍ d-e sus productos. 
·,;_•·, 

Rcsul ta clara la deficiencia (iu~.·<~~-.~·-~en_t_·~.: el sector transporte 

en la economía del pals (23) y; ~principalm~ntf!.dentro de la come.!: 

ci:~ t.::.~~·~:m~·~i~~=¡:r~~~~it.~i?!~i.!~~~1,r~~é:~~·c1~~.;ld.e acue~da 
De me;do a. l~s sér~t;;l¿~· d~ t;·~'ris;il~i~~i6~ d~/pr~Juct~s anr! 

ca 
1 ::ª :::º~:e\~:~~~:ª~S.f ~~:'~f !'t1.f f rº,;l;~{p~':),'.~::~l~i,~!{",~::; .. Rcn u-

1, r; frutas n<>' elii,tiorada." y animale~ ·ser~Í:é10.Píihl'1d~ F~derál 
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de Carga Especializada en Productos del Campo no Elaborados y Ani 

males. Servicio Pfiblico Federal de Carga¡ para todos los produc

tos que requieren manejo o condiciones especiales. 

La Dirección General de Ferrocarriles de Operaciones de la 

S.C.T., presta: Servicio de Express a pasajeros y carga de bajo 

volumen. Servicio de carga y Servicio Especial de Remolques so

bre plataformas ''Pygsy-BacK" de liodega a bodega. 

Transportaci6n marítima. Debido a que generalmente los periodos 

de tránsito por esta vía son largos, el mantenimiento de la tcmp~ 

rotura y humedad relativa debe ser tan cercana como sea posible a 

la recomendada, para la conservaci6n de frutas :y hortalizas. 

Existen cuatro tipos de buques; los refrigerados, los porta 

contenedores, ''Roll-on Roll-off'' y los mixtos. 

Lo transportación aérea es utilizada paro transportar algunos 

frutas y hortalizas en estado fresco ya sea de exportación de 

importación. El equipo básico para transporte aéreo esta consti-

tuido por contenedores (SO). 

Cuadro 5 - I 

Temperatura y Humedad para la Transporta
ci6n de algunos frutas frescas. 

Producto 

Fresas 
Duraznos 
Limones 
Mangos 
Naranja 
Plátano 
Toronjo 

Temperatura 
•c 

o.o 
-0.56 - o.o 

8.89 -10.0 
12.8 

3.33 - 8.89 
13.3 -14.4 
14 .11 ,-15'•;-6 

Humedad Relativa 
-(~atado de madu-
rez de corte) 

90 - 95 
90 - 95 
85 - 90 

c_85.-90 
85 - 90 
90 - 95 
85 - 90 

FUEllTE: Transportaci6n· d;_:~~'u't~~\y ·•Hortalizas 
Servicios In~egrail~s;:._dé:: ~basto 1982. 

; ·Y·.· 
.'· ··; '..':~. .. -:,,· .:·e :. , ·., 

La V in terr~s t ~:~·,-. eS': ~i~~- ~~ri:ii·b ~d~·.:- i~r·~·n~p.~rt"oció~ más utiliza

do, podria deci.r'se~q~~· ei '.~ni~d,'eni~ di.~tribuci6n de frutos 



-so-

y hortalizas en estado fresco para consumo nacional (SO). 

En las estadisticas consultadas no es posible d~sglosar total

mente al sector agricola de otros campos de la industria en gene

~al que utilizan a los medios de transporte para el traslado de 

mercancias. 

Por el sutotransporte se da servicio al 80% de la carga y alr~ 

dedor del 96% del pasaje total del servicio público por v1a terre.!!_ 

tre (34), 

en el año de 1980 debido a la desorganización de transportistas 

-fletes- que se tenla, se fijen las bases del ~aoje de permisos 

provicionales (98%) por concesiones, clnsificaii6n de servicios , 

as! como la estructuración de un cuadro de rutas y recorridos. 

El servicio de carga es ofrecido por 141 930 veh1culos de dif~ 

rentes capacidades -1980-. Integrada por 1 460 sociedades de tran.!!_ 

portistas, siendo 1 102 del servicio de carga regular, 305 de car. 

ga especializada y 55 ambos servicios integrándolo 29 944 personas 

fisicas y 2 534 personas morales que tienen concesionado el serv.!_ 

cio en productos del campo. 

El servicio de carga regular se explota en ruta_ fija y puede 

transportar cualquier mercancia excepto aquellas que por sus ca

recter1sticas requieran de manejo especial (sin rute fija). 

Dentro del servicio especializado destaca el de productos del 

campo no elaborados y anuales, generalmente mediante unidades de 

productores agrícolas o transportistas, no tienen una ruta fija 

con el requisito de que se opere en camiones de 2-3 ejes, ya que 

estos vehículos acceden con mayor facilidad a los campos de prod_!!. 

~ción agr1cola (34). 

Pera 1983 más del 80~ de los 40 000 autotransportes de esta e.!!_ 

pecialidad operan como personas físicas. 

El incremento de eficiencia operativa del servicio de carga , 

asi como el rápido desarrollo de la ingraestructura carretera ha 

favorecido al autotransporte sobre el ferrocarril, ya que del t,g_ 

tal transportado por via terrestre el autotrnnsporte incremento 

su participaci6n durante la última decada (vense figura 5-E). 
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Figura _-5.- E 

Cami6n' 

Ferrocarril 19.7% 

245.6 mill. ton. 

FUENTE: Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 1983. 
Situaci6n Actual y Pe.rapectivas ·del Transporte 
Carretero, en H~xico. 

Figura 5 - F 

Perspectivas del Transpo1 , Terre~ 
tre de Carga. 

Camión 80; 1% Camión 77.8% 

Ferrocarril 22.2% 

393.8 mill. ton. 710.1 mill. ton. 

FURNTE: Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 1983. 
Situnci6n Actual y Persp~ctivai de~Transporte 
Carretero en H~xica. · 
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5.2.5. La Normalizaci6n. 

Para el consumo interno no existen normas oficiales de calidad. 

Pero existe la Norma Oficial Mexicana para la naranja dulce en e.!, 

tado fresco·para la importación y exportación, la cual establece 

las características de calidad que a continuación se señalan. 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-FF-27-1982 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO INDUSTRIALIZADOS PA 
RA USO HIJMANO -FRUTA FRESCA- NARANJA . DULCE 

(~ sinensis L. Osbeck) EN ESTADO FREº~O. 

l. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION, 

Esta Norma Oficial Mexicana establece las caracteristicas de C,!. 

lidad que debe cumplir la Naranja Dulce (~ sinensis L. Os
beck) en estado fresco, en sus distintas variedades, destinada 

al consumo humano directo, para la exportación. 

2. REFERENCIAS, 

Esta normo so complementa con las vigentes de las siguientes 

Normas Oficiales Mexicanas: 

NOM-FF-6 "Productos alimenticios no industrializados para uso 

humano -Fruta Fresca- Terminología''. 

NOM-FF-9 "Productos alimenticios no industrializados para uso 

humano -Fruta Fresca- Determinaci6n del tamaño en ba

se al diSmetro ecuatorial''. 

NOM-FF-11 "Productos alimenticios no industrializados para uso 

humano -Fruta Fresca- Determinaci6n de acidez titula

blc - M6todo de Titulaci6n". 
NOM-FF-12 "Productos alimenticios no industrializados para uso 

humano -Fruta Fresca- Determinaci6n del contenido de 

jugo en frutas cítricas en base al peso". 

NOM-FF-15 "Productos alimenticios no industrializados para uso 

humano -Fruta Fresca- Determinaci6n de s6lidos solu-

bles totales". 

NOM-Z-12 "Muestreo para la Inspecci6n por atributos". 
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En ln elaboración de esta Norma, participaron los organismos siguie~ 

tes: 

CONFEDERACION NACIONAL DE CITRICULTORES. 
ASOCIACION DE CITRICULTORES, CAZONES DE HERRERA, VER. 
ASOCIACION MEXICANA DE EMPACADORES DE CITRICOS, A.C. 
UNION DE CITRICULTORES DE TAMAULIPAS. 
UNION REGIONAL DE CITRICULTORES DE NUEVO LEON, 
ASOCIACION CITRICOLA ALLENDE, N.L. 
ASOCIACION DE CITRICULTORES DE MONTEMORELOS, N.L. 
ASOCIACION DE EMPACADORES DE MONTEMORELOS, N.L. 
UNION DE CITRICULTORES DEL ESTADO DE YUCATAN. 
UtlIO~I DE PRODUCTORES DE CITRICOS DE LA ZONA DEL NORTE DEL EST.ADO. 
DE VERACRUZ. 
UNION REGIONAL DE CITRICULTORES DE MARTINEZ 
ASOCIACION CITRICOLA DE ALAMO, VER. 
ASOCIACION MEXICANA DE CITRICULTORES, A.C. 
DI'RECCION GENERAL DE EXTENSION AGRICOLA. 
JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DE MARTINEZ DE LA 
INSTITUTO MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR, 
COMISION NACIONAL DE FRUTICULTURA. 

3, DEFINICION DEL PRODUCTO. 

Para los efectos de esta Norma, se entiende-;~o-r :_N~~r~:~~-~~'~.DUi_C-e :· _. 
la fruta cuyo color va del verde al anaranja~~o_·; ·4.~-;~a~ó-~_:cara.E,, 
terlstio, perteneciente a la familia de 'las.:Riitli'éeos'.'.'del'géne-

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

4. TERMINOLOGIA. 
· __ (;:::,-<?};'.: 

- ~'.'· -' ,. ~j~-~- -.-.<:-~:,; 

ro ~ y especie sinensis. 

:::~'a-:.:~'.,\_:::::. -·J..~:.L: .. :<-;;: 
4

, 

1 ::::::º u::n:: :anj a tiene Ügc~a~irf~'.;sii~~tts~{~t:rikd~ras, 

. _, :::::::;:::::::;:'.iiJ~:~iil'.!Jil~t::'" .. %•··· .... 
Cuando .úna nnr,anja tiliire;'é~üeíic'ia de' plagas y enfermedades 

;:~.; ::;:;E:i¿¡f tl!~f ~[~~¡lY:ii~; ;1::. ·:. ::::, ::. ·:,:: ·:; 
<>' 

Cunn-do'.t:Í.cn-e ·.-~:.-~;~-~~-~-~s -avanzados de ·enfermedades o daños pro

ducidos ~or. plag~~~ ~-heridas no cicatrizadas que afecten 
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el interior de la fruta, o los defectos enunciados en 4.1 
que cubran una Ares mayor de 1.5 cm2 • 

4.4 Naranja en Punto Saz6n. 

Cuando la naranja ha alcanzado los colores característicos 
y cumple con el contenido de s6lidos solubles totales 
acidez titulable correspond;cntes a este estado de madurez, 

dependiendo de lo variedad y área donde se cultiva. 

4.5.Para otras definiciones relacionadas con esta Norma se debe 

consultar la NOM-FF-6. 

5. CLASIFICACION Y DESIGNACION DEL PRODUCTO. 

La naranja se clasifica de acuerdo a sus as¡iecificaciones en 

tres grodos de calidad, en orden descendentes: 

México Extra, 
México No. I 
Selecci6n Mexicana. 

El producto clasificado se designa por su no~bre, variedad, t~ 

ma~o y calidad. El producto que no ho sido clasificado de acue.i: 
do con alguno de los grandes grados enunciados anteriormente 

se des1gnar6 como "No Clasificado". 

El término "No Clasificado", no es un grado de calidad dentro 
del texto de esta norma, sino una designaci6n que denota que 

ningfin grado de calidad se he dedo al lote. 

6. ESPECIFICACIONES. 

El producto objeto de esta norma en sus diferentes grados de C.!!. 

lidad debe cumplir con las especificaciones siguientes: 

6.1 Especificaciones Sensoriales. 

Las naranjas deben: 

6.1.l Ser frescas. limpias, sanas. enteras y bien desarrolladas. 

6.1.2 Tener forma, sabor y olor característico de su Yariedad. 

6.1.3.Tener consistencia firme y cáscara razonablemente.lisa. 
6.1.4 Estar exentas de humedad exterior anormal, 
6.1.5 Estar prácticamente libres de descomposic16n o pudrici6n. 
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6.1.6,Estar prácticamente libres de defectos de origen mecáni

co, metcorol6gico, entomol6gico, microbiol6gico o genét_i 

co - fisiológico. 

6.1.7 Color. 
6,1.7.l. La naranja debe presentar la coloración caracter{sti-

ca de su variedad y madurez. 

6.1.7.2. La coloración natural de las naranjas puede ser mod,if! 

cada mediante los procesos de desverdizado o pintado. 

Cuando la fruta seo pintada deberá indicarse en el envase' 

6.2 Especificaciones Físicas. 

6.2.1 Tamaño. 
El tamaño de las naranjas se determina en base a su diá

metro ecuatorial. La variedad Navel se debe clasificar 
de acuerdo a la tabla 1, la variedad Valencia,r demás se 
deben clasificar de acuerdo a la tabla 2. 

TAMAÑO 
No. DE NARANJAS 
POR ENVASE 

No. 

54 
64 
72 
80 
88 

100 
108 
125 

54 
,64 
72 
80' 
88 

100 
108 
125 
144 
163 

Tabla 1 

RANGO DE DIAHETRO 
(cm) 

8.10 9.37 
7. 78 9,05 
7.62 8.41 
7.14 - 8.41:, 
7.14 - '8,41' 
6.51 - 7.78 
6. 20, 7; 30' 
s. 87,: - c6 ;,9o 

.:'':;·, RANáó).nE 'ÍiiAr·i'ETRO 
, ''''' ;;'" (cm)~, 
~:i;: 

':7,:78 -
'}:r~ 
', 7,.46 
,6;83 
6'. 51 
6;20' 
5. 71 
6.56 

9'.68 
8.73 
8.73 
8;73 
8.41 
7.78 

,7.30 
6.99 
6.51 
6.35 

PESO APROXIMADO 
POR ENVASE (Kg) 

17.000 
17.000 
17.000 

17 ·ººº 17.000 
17.000 
17.000 
17.000 

PESO APROXIMADO 
POR ENVASE (Kg) 

17.000 
17.000 
17.000 
17.000 
17.000 
17.000 
17.000 
17.000 
17.000 
17.000 
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6.2.l.l Para las calidades México Extra, No. i y Selecci6n Mezi

cana se permiten todos loa tamaños. 

6.3 Especificaciones de Madurez. 

6. 4. 

6.4.l 

6.4.2 

6.4.3 

6.5 

6.5.1 

6,5.2 

En les naranjas el grado de madurez se determina por el 

contenido de s6lidos solubles totales, acidez titulable 

y contenido de jugo. En punto de saz6n la relaci6n 

% SST/% acidez titulablc no debe ser menor de 7:1 y el 

contenido de jugo debe ser menor de 42,0% en peso, 

Especificaciones de Defectos. 

México Extra. 

Estar practicamente libres de cualquier defecto y dentro 

de las tolerancias establecidas para esta calidad (vease 

6,6.2). 

México No. l 

Pueden presentar como mAximo un defecto por fruta y estar 

dentro de las tolerancias establecidas para esta calidad 

(vease 6.6.2). 

Selecci6n Mexicana, 

Pueden presentar como máximo un defecto mayor por fruta y 

estar dentro de las tolerancias establecidas para esto 

calidad (vense 6.6.2); 

Especificacioryes de Presentaci6n. 

México Extra. 

Las naranjas dentro de esta calidad deben ser envasadas 

siguiendo una rigurosa selecci6n, dejando cada envase pe!_ 

fectamente presentado, su aspecto global debe ser unifo~ 

me en cuanto a tamaño y estar dentro de las tolerancias 

para tamaño establecidas para esta calidad (yease 6.6.1) 1 

México No. l y Selecci6n Mezicana, 

Las naranjas dentro de estas calidades pueden presentar 

variaciones en cuanto a homogeneidad en lo concerniente 

al tamaño y estar dentro de las tolerancias para tamaño 

establecidas para estas calidades (vense 6,6,l), 
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6.6 Tolerancias. 

6 .6.1 

6.6.2 

6.6.3 

NOTA: 

Para las tolerancias fisicas y de defectos, en los dis-
tintos grados de calidad, se permiten como máximo las t~ 

lerancias siguientes: 

Tolerancias de Tamaño. 

TOLERANCIA 

Tamaño 

MEXICO 
EXTRA 

5% 

Tabla 3 

CALIDAD 
MEXICO 
No. 1 

10% 

SELECCION 
MEXICANA 

15% 

Tolerancias de Defectos. 

Para todos los grados de calidad se permiten las tolera~ 
cias siguientes: 

TIPO DE 
DEFECTOS 

CRITICOS 
MAYORES 
MErlORES 
ACUMULATIVO 
PUDRICION 

Tabla 4 

TOLERANCIAS PARA 
PUNTO DE .PUNTO DE 
EMBARQUE ARRIBO 

4% 5% 
6% 7~ 

10% 12~; 

10~ 127. 
0.5% u 

En las tolerancias· de tamaño y defectos, se da el i>orce!l 

taje permitido para el lote. En naranja el porcentaje 
permitido que no corresponda a la designaci6n declarada 
se evalúa por conteo. 

Residuos tóxicos. Estan sujetos a las tolerancias esta-~ 

blecidas por la S.A.R.H. y la S.S.A., incluyendo aquellos 
correspondientes a los residuos de plaguicidas, productos 

mejoradores de la apariencia y otros. 

7. MUESTREO Y TOMA DE MUESTRA. 

El muestreo del'producto podrá establecerse de comfin 

acuerdo entre vendedores y comprador, a falta de éste se 

debe llevar a cabo, de acuerdo con las prescripciones i~ 

dicadas en la NOH-Z-12 (vense 2). 
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7 .1.1 En'vases de cart6n. 
Con las dimensiones siguientes: 

Tabla 5 
Nombre del Empaque Capacidad Dimensiones exteriores 

Aproximada (cm) (Largo x Ancho x 
Alto) 

8/5 CARTON 17.000 52,8 X 35.4 • 24.6 
1/2 STANDAR 17.000 53.0 X 27.8 24.9 
B/5 * 17.000 51.3 X 35.6 26.6 
1/2 CAR TON 17.000 42.B X 29,5 X 27.3 
(*) Puede contener 8 costalitos de 2.270 Kg. (5 lb.) ó 

costnli tos de 1.816 Kg. (4 lb.). 

S. METODOS DE PRUEBA. 

Para verif icnr si un lote cumple con las especificaciones 

de madurez, tamaño y contenido de jugo establecidas en 

esta Norma, las determinaciones correspondientes deben 

realizarse de acuerdo a los procedimientos establecidoo 

en la Norma enunciadas en el capitulo 2. 

9, MARCADO, ETIQUETADO, ENVASE Y EMBALAJE. 

9.1 Cada envase debe llevar en el exterior una etiqueta o i~ 

pr.esi6n permanente, con carActeres legible~s e indelebles, 

redactados en español, que tengan como mlnimo los datos 

siguientes: 

- Naranja en estado fresco. 

- Identificnci6n de la naranja en estado fresco. 

- Marca o identif icaci6n simb6lica del productor· o envas.!!. 
dor. 

- Nombre y direcci6n del productor, distribuidor o expor. 

tador y cuando se requiera, el del importador. 

- Zona regional de producci6n y la leyenda "Producto de 
Héxico 11

• 

- Fecha de envasado. 

- Designaci6n del producto. 

- Contenido neto en gramos o kilogramos. 

NOTA: Todos los textos anteriores pueden figurar en .otro 
idioma, cuando el producto sea para export.8ci6n. y 

el imp~rtador lo. requiera. 
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9.2 Envasado y Presentaci6n. 

El acomodo de las naranjas dentro de cada envase, debe ha

cerse de acuerdo con el manual de ''Prdcticas recomendadas 

para la cosecha, transportación, selección y clasificación, 

envasado y conservación de naranja en estado fresco''. 

9.3 Caracteristicas de los envases. 

Las características de los envases establecidos en esta s~ 

cción, son de carácter general. 

9.3.1 Los envases deben reunir la calidad y resistencia que ga

ranticen el estibado y la transportación al lugar de cons~ 

mo. 

9.3~2 Los envases pueden ser de cartón, madera u otro material 

aceptable y conveniente, de las dimensiones que se adapten 

a las necesidades de transportación nacional e internacio- __ 

nal. 

9.3.3 Los envases deben reunir las condiciones de higiene, vent! 

lación y resistencia a la humedad y temperatura, que gorall 

ticen una adecuada conservaci6n de la fruta y su manejo~ 

9.3.4 Envases de madera. Con las siguientes dimensiones: 

10 

Nombre del Empaque 

Tabla 6 

Capacidad 
Aproximada 

Dimcnsione~,-exteri~res 
(cm)(Larg~ i·Ancho x 
Alto). . . 

MASTER HADERA(BRUCE) 34.000 55.B x 34.7 x 35.2 
1/2 BRUCE(l/2 standar) 17.000 45.5 X 27.5 X 27.1 
8/5 MADF.RA ** 17.000 55.6,x.,3_4.6"x 26.2 

(**) Puede contener. 8 costalitos -de- 2.70'x8/~(5"11J'.c)-"6-- -
10 costalitos de 1.816 Kg. ( 4 lb;). 

TIPO DE DIMENSIONES (cm) 
ENVASE LARGO x ANCHO x ALTO 

CAPACIDAD
APROXIMADA 

EXTERIORES INTERIORES 

Cart6n 52.0 X 39.5 X 25.0 50.0 X 37¡0: X 23.0 

• La resistencia del cart6n es de· 19,;3 Kg/cm2. 
; __ - ';··, .< ... 

'. ·.:. ',' 

*19 Kg 
netos 

BIBLIOGRAFIA. 

An6nimo. Archivo del Departam~ntJ•cie,:Normálizac¡·6n e .Iris pe-

cciÍin ~e Calida~ F·r-uti~ol?>~-~-cÓ_~~FRÚ~;•, .•. · ..• -•.• ... \ 
llOM-Z-13'-1977 •. Guia paró la'.'.Ré.dacdón;. Estruc~ur:ación Pr!. 

sen ta~i6n dé_ .la-;~- N~rma~· oiic=1~re-s :.ttex-~-~.~-nas :-. 
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La naranja destinada al consumo interno, generalmente se maneja 

a granel y no existen disposiciones oficiales al respecto. En el 

comercio internacional resulta de suma importancia la utilización 

de empaques adecuados, por lo que los exportadores mexicanos se 

sujetan a los requisitos que señalan sus clientes (B.). 

La selección de lo fruta que se destina al mercado nacional CO,!!. 

siste en eliminar la fruta que presenta daños, magulladuras y e~ 

fermedades. En el comercio exterior la sclecci6n es sumamente ri

gurosa en cuento a la eliminación de frutas que no reunen los re

quisitos de exportación agregando la destrucci6n de clorofila y 

fumigaci6n del producto mediante climaras adecuadas ( 8 ) • 

El proceso de empacado de la naranja para exportaci6n, consis

te fundamentalmente en las siguientes operaciones. 

l. Destrucción de clorofila o maduraci6n y fumigación. 

Se realiza a principios de temporada cuando la naranja no alca~ 

za un color aceptable de presentaci6n, para restar el color ve~ 

de de la cAscara. 

La fruto en cajas de labor, se coloca en cámaras herm~ticas e~ 

peciales donde se somete a temperaturas de 29.4g a 32.2ºC., y 

con una humedad relativa de 80-85%, inyectándol.,.. gas etileno en' 

dosis que var1an de acuerdo al estado en q11e llegue la naranja 

Y.del tiempo que vaya a permanecer en el cuarto (42 a 72 hrs.). 

Este proceso no acelera la maduración, en cambio ayuda a faci

litar la adherencia de la pintura en mejor forma. 

La fumigaci6n se realiza en las cámaras herméticas inyectando 

gas de dibromuro de etileno en ca~tidadcs adecuadas al volumen 

de fruta y temperatura de la c4mara. 

2: Lavado y enjuague. 

Para llevar a cabo este operaci6n, la fruta es Taciada en un 

tanque que contiene agua tratada con algún desinfectante, donde 

se va efectuando el lavado por inmers16n con el fin de eliminar 

impurezas y preparar la fruta para ser pintada. 

3. Pintado y secado. 

El pintado tiene por objeto mejorar la presentaci6n de la fru-

ta para facilitar su comerc1alizaci6n, se utiliza el producto 
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denominado ''rojo citrico número 2" que no afecta el sabor de la 

naranja ni constituye ningún peligro para el consumidor. 

Después de pintado el producto pasa por unos cepillos que le 

imprimen mayor uniformidad a la pintura, enseguida se seca a b~ 

se de aire caliente generado por un sistema de abanicos una 

tuberia en forma de serpentín por donde circula vapor. 

4. Encerado y secado, 

Secada la pintura se encera la naranja para darle brillantez y 

aumentar su grado de presentación para la venta; a su vez, el 

encerado prolonga la vida útil del producto y le da mayor con

sistencia a la pintura. Se utilizo una cera denominada 11 Flavor 

Seal". 

S. Clasificaci6n por tamaños. 

Previa a la clasificación por tamaños, se efectúa la selección 

pera hacer una separaci6n de fruta que aún presente defectos p~ 

ro la comercinlizaci6n. 

La naranja es transportada mediante bandas a las mesas clasif:!. 

cndoras, que consiten en rodillos de madc~a previamente rebaja

dos con el objeto de dejar pasar aquella fruta que coincida en 

tamaño con la parte rebajada, calculada de acuerdo a la medida 

estandar para exportaci6n· (vease Norma Oficial Mexicana). 

6. Empacado. 

Esta operaci6n se realiza en forma manual y mecánica, consiste 

en sacar la fruta de los cajones donde va cayendo para colocarla 

en su empaque correspondiente, dependiendo del destino de venta: 

en algunos casos se envuelve con papel en forma manual (vense 

Horma Oficial Mexicana). 

La principal funci6n del envase es la protecci6n, hacia el 

producto que conllevo en su interior (35). Esta protecci6n es 

necesaria e.n todo ei proceso de mercadeo que realizan los inte.r, 

mediarios desde el productor hasta el consumidor ( 2) (32). 

Las facultades del envase son ( 2); empaque del producto pa

nu distr'Ú),{¿ión, la prote.cci.6n, la identificaci6n ·y la promoci6n 

d_el>.·'pr_~:~Ü·¿.~~;,.: ~_ .. en _general un servicio d~ 'infornÍáción .al consu-

mid~~. ·· 
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5.3. Las Funciones de Facilitación o Auxiliares del Mercadeo. 

5.3.1. Aceptación de Riesgos. 

Dentro de loa canales de comercialización existen pasos entre 

los diferentes intermediarios, en esta secuencia hay riesgos de 

pérdidas fisicas, en disminución de la calidad y una baja repenti 

na en el precio ya cotizado (24). 

La retención de los productos frutícolas de un periodo a otro 

créa la posibilidad de pérdidas durante este lapso (24). 

Se ha hablado que desde el productor al consumidor puede haber 

una pérdida entre el 18 y ~9% en el sector agropecuario (46). 

Consideremos a la producción esperada en un 100%. 

De éste 100% descontar factores de precosecho, como son: fisi.5!, 

lógicos, fitosanitnrios, climáticos y daños mecánicos, la pérdida 

se estima en un 3-8%. 

Pasemos a lo cosecha, aquí hay pérdidas por daño físico, daño 

mecánico y por el estado fisiológico, en un 2-5%. 

Selección y pre-proceso, cuyas pérdidas son del 1-2%, aqu! hay 

daños f!sicos, mecánicos, fisiológicos. Todo lo ~nterior propici~ 
do por una carencia de infraestructura y tecnolog!a ~decuada. 

Empaque, el cual puede estar deficiente en : Diseño, Ingenierla 

y terminado , o propiciar el mal aprovechamiento de recursos loe.!. 

les. La pérdida es del 3~6%. 

Transporte, pérdidas que oscilan entre 1-4%, debido a una falta 

de disponibilidad y coordinación unido a una tecnolog!a inapropi~ 

da. 

En el almacenamiento se tienen las siguientes pérdidas¡ Daños 

fisiol6gicos, flsicos, mecánicos. Dados por: bacterias, hongos , 

insectos, roedores, mohos, etc. El grado de pérdida es entre 4-8%. 

En el procesamiento, existe una pérdida de 1-5%. En una empre

sa de transformaci6n es común ver; desperdicios, ineficiencias, 

pérdidas por bajo precio, daños inherentes a la maquila del pro

ducto, prejuicios por informaci6n deficente de la tecnolog!a usa

da (maquinaria) inestabilidad en el mercado, competencia con nue

vos productos. 

Hanejo del producto elaborado tiene pérdidas de 1-4% debido a; 

deficiencias en el método de manejo y al sistema de infraestructE_ 
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ra (manipuleo). 

La distribución urbana arroja pérdidas entre eL.2 T ·n:, ·debido 

a deficiencias en: transporte, almacenamiento, manejo~ tecnolog1a 

y falta de capacitación. 

Finalmente el producto llega al consumidor con un total de péL 

didas entre el 18 y 49% (46). 

De acuerdo a un estudio realizado por la D.G.E.A. (16) señala 

que en el estado de Veracruz, el productor estima mermas que al

canzan hasta el 30% de la producción, ésto, debido a los elemcn-

tos del clima, enfermedades y plagas que tiran la fruta aún verde 

durante la producción, y la fruta calda, pisada y maltratada al 

cortar y empacar. También es sumamente importante le fruta que se 

madura en el árbol, que por falta de mano de obra no se pudo cor

tar a tiempo y que no obstante debe ser cortada. 

En el estado de Nuevo Le6n (vease cuadro 5-J) la nara11Ja Li~11~ 

incidencias de plagas y enfermedades, incidencias por elementos 

del clima (vientos fuertes, heladas y granizadas) y fruta golpea

da por falta de cuidado de los cortadores representando de uh 5 a 

15% de pérdidas. Por otro lado los productor'es que transp6rtan a 

centrales de abasto, sufren una merma del 3 al 5% a causa de re-

trasos en servicios, deshid~ntaci6n, durante el trayecto y descu! 

dos al estibar el producto. Sin embargo la merma que se tiene du

rante la producción y cosecha es fruta que no sirve para consumo 

como fruta fresca, pero sí se acepta en las industrias procesado

res con lo que disminuye notoriamente la pérdida pudiendose ha-

blar del 3%. 

Algunos productores han sufrido pérdidas enormes compras por 

[alta de mercados, sobre oferta por parte de Veracruz, Tampico 

otros estados que provocan derrumbes en los precios al invadir 

con grandes.cantidades de naranja todos los mercados, con lo que 

Nuc•o Le6n no encuentra mercado suficiente y Esto le repo!ta p~r

d idas considerables, 

En el estado de Sonora (vease cuadro 5-J) durante la cosecha , 

el productor presenta mermas que oscilan entre 3 y 10% para gran

des productores y del 2 a 20% para pequeños· productore~. Las def.!_ 
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ciencias de mano de obra en la maduración, picaduras de ave, pla

gas, lluvia, deshidrataci6n y en general la falta de atenci6n del 

cultivo, 

De acuerdo a esto, la existencia de pérdidas durante la cose

cha y comercialización de la naranja oscilan entre el y 30% en 

comparación con la piña y platano que alcanzan el 60% en pérdidas. 

En la producción 
y cosecha. 

Grandes prod. 
Pequeños prod, 

En el transporte 

Grandes prod, 
Pequeños prod. 

Cuadro 5 - J 

Porcentaje de pérdidas en la co

mercialización de la naranja por 

estado. 

Veracruz 

7 - 10 
7 - 30 

Nuevo León 
:i: 

5 - 15 
5 

3 - 5 
3 - s .. 

Sonora 

3 - 10 
2 - 20 

-· 

- .· '· ;_. : 

FUENTE: Encuesta: Estudio de Comerciáli~al:tón de 
Frutas y Hortalizas en M~xico. S.A.R~H. 
D.G.E.A. 1981. 
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5.3.2. La Preparación y Di•ulgnción de la Información. 

Como en la mayorla de los paises en vías de desarrollo 

también en los paises latinoamericanos los serYicios de informac! 

6n de mercados están desarrollados en forma insuficiente. Los pa! 

ses que tienen alguna informaci6n de esta clase, la limitan prin~ 

cipalmente a productos destinados a la exportnci6n. Se pueden re

sumir los principales obstáculos de mercados en la forma siguien

te: Recursos financieros inadecuados, falta de personal capacit~ 

do, comunicaciones deficientes, falta de un sistema moderno de me~ 

cadas al por mayor con subastas pfiblicas. Se pre~entan también e~ 

sos de una confusi6n y de un desacuerdo entre va~ias entidades 

que se encargan simultaneamcnte de la información de mercados. 

Para el sistema eficiente de información de mercados se necea! 

tan tanto estad1sticas de producción y consumo, áreas cultiTadas, 

existencias de almacenes, transporte, etc., como informaciones 

diarias de precios y flujo de productos. En México se puede con,:t 

tetar una gran insuficiencia e inexactitud de los.datos estad1st.:!. 

coe disponibles (33). 

A medida que un pa1s se desarrolla económica y cqmercialmente 

se hace más apremiante la necesidad de informaci6n confiable sobre 

los precios y condiciones en cada mercado importante (24). 

Ln información de mercados se entiende por datos e interpreta

ciones de datos que puedan facilitar las operaciones de producto

res, intermediarios y consumidores. 

Un sistema eficiente de inf ormoci6n de mercados significa un · 

requ~sito indispensable para el funcionamiento adecuado de merca

deb agrlcola (24). 

Lo radio y televisión participan en la distribución de noticias 

en los mercados (33) (24). Comunmente el gobierno federal es la 

única agencia capáz de obtener, analizar y proveer sin parciali-

dad dicha información (24). 

Existen en la actualidad otras dependencias dedicadas a la in

formaci6n de precios, estre éstos tenemos: 



a) Instituto Nacional del Consumidor. 

b) Secretaria de Comercio y Fomento Industrual. 

e) Instituto Mexicano de Comercio Exterior. 

d) Direcci6n General de Asuntos Internacionales. 

e) Instituto Nacional de Estadistica Geografia e InformAtica. 

f) Departamento del Distrito Federal. 

g) COABASTO. 
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Es preferible que entidades oficiales se encarguen de la info!. 

maci6n de mercados para evitar que asociaciones particulares 6 aJ:. 

gGnos grupos de presi6n utilicen éste servicio principalmente pa

ra lograr sus intereses. Esto se puede observar en muchos casos. 

La inf ormaci6n amplia y f recuentc de mercndos es esencial y f!!, 

cilita a los productores dedicarse a loa cultivos con mejores 

perspectivas en el mercado y juzgar si los precios que reciben 

son justos o no. 

El mayorista con un conocimiento amplio de la situaci6n en los 

mercados puede calcular, con un riesgo reducido en sus operacio -

nea, lo que influye en forma favorable en sus costos y as! tam-

bién en su margen de comercializaci6n. Además por ejemplo, en fr~ 

tes y hortalizas, él puede bajar la merman fisicas en conjunto 

con la eficiencia de su manipulación. 

Los consumidores, pueden aprovechar mucho más la estructura 

en el mercado, cuando se les informa continuamente sobre cambios 

en el mercado. 

Casi nunca datos publicados sobre mercados incluyen un coment~ 

rio o un análisis que faciliten su entendimiento por parte de los 

productores comerciantes. Esto se debe en gran parte a la falta 

de personal calificado en problemas de mercado en las oficinas P! 

bl~cas. 

Las dependencias citadas con anterioridad, boletinan mensajes 

de precios en peri6dicos, radio y televisión, pero esto a nivel 

urbano y ya con productos terminados, no así con productos natur.!!. 

les en bruto y en los diferentes pasos de un canal de comerciali

zaci6n (33). 

En México se tiene una deficiencia o inexistencia de datos es

tadísticos confiables que permitan una programaci6n eficiente(21). 
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Sobre la información de precios y mercados se encuentran varios 
estudios que señalan lo siguiente (16): 

En Veracruz (vease cuadro 5-K) el 9li de los productores cuenta 

con algún tipo de información de precios y mercados,el 9% no posee 

ningún tipo de informaci6n. Del 100% que posee informaci6n, la 

fuente más utilizable es el intermediario comprador de su producto 

que llegado a lo zona a adquirir cítricos informa al citricultor 

de la situación prevaleciente, el 40% asi lo hace. El 30% habla a 

la Central de Abastos del D.F. con mayoristas para conocer la si

tuación del mercado, el 20% se informa a través de sus compañeros, 

un 4% habla a Reynosa (a la empacadora) y otro 6% se entera en la 

asoc~ación de productores. 

En Nuevo León, de los productores entrevistados (vense cundro 

5-K) el 80% de ellos cuenta con información de precios y mercados, 

porcentaje compuesto por el 100% de los grandes productores y el 

60% de los pequeños productores. El 20% que no posee informaci6n 

son en su totalidad pequeños productores. Los citricultores de Nu.!!_ 

vo Le6n cuentan y utilizan varias fuentes de. informaci6n siendo la 

·m6s solicitada, la que otorga diariamente las empacadoras, el s1i 
as{ ée informa de precios y mercados. Otra fuente también impor-

tnnte, es la que ofrece el intermediario que llega a la zona, a 

comprar naranja, el 29% se forma as{ un criterio. El 10% se entera 

de la situaci6n del mercado a través de sus propios compañeros y 

finalmente, el 10% restante se comunica diariamente a los mercados 

de México (D.F.), Guadalajara (Central de Abastos), a CONAFRUT 

obteniéndose cotizaciones diarias del producto en los principales 

mercados del pars. 

En Sonora, los citricultores tanto de la zona de Huatabampo co

mo de la Costa de Hermosillo, disponen de una forma u otra de in-

formación sobre mercados, entre los principales fuentes de inform.!_ 

ci6n que se señalaron fueron; para el caso de naranja la Asociaci-

6n de los Productores ARIC y los intermediarios de las diferentes 

plazas. 

En la comercializnci6n de la naranja, la dcterminaci6n de los 

precios en una primera instancia tiene su raz6n de ser en el juego 

clAsic~ de la· oferta y la demanda. En este fen6meno ccon6mico la 
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incidencia de las condiciones climatol6gicas sobre la producci6n 

tiene especial relevancia dado que el carActer temporalero de la 

mayor1a de las huertas predispone a éstas, ocacionando bajos o a! 

tos rendimientos. 

En segundo término, la artificialidad de los precios, sobre 

una reducci6n o incremento de la ofPrta, es debida a distintas 

formas de intermediaci6n desde las zonas rurales de producci6n 

hasta los centros de consumo urbano (16). 

Los precios que le son pagados al productor de la naranja en el 

mercado nacional, estAn sujetos a la estacionalidad. Se distinguen 

cuatro niveles de precios; los precios pagados 61 productor o ru

rales, los precios al mayoreo, medio mayoreo y los precios que p~ 

ga el consumidor o de menudeo. 

Los precios pagados al productor alcanzan su mAximo en los me

ses de Abril - Agosto, qué son los meses en que la producci6n del 

Estado de Veracru~ es baja, siendo este estado el principal pro-

veedor del mercado de la Central de Abastos del D.F., lo que obl.!. 

ga a los intermediarios a comprar naranja de los Estados de Nuevo 

León, Tamaulipas a precios más altos. 

En cuanto a los precios al mayoreo, medio mayoreo y menudeo P.!. 

gados en el mercado (v,ease cuadro 5-L) su comportamiento respecto 

al precio rural, muestran los excesivos aumentos que ocasiona el 

intermediarismo y estacionalidad del producto, llegando al consu

midor final hasta 116.16% m6s caro que el precio que se pago al 

productor. Aún cuando llega a porcentajes mayores periodicamente. 

De acuerdo al cuadro 5-M sobre los precios al medio mayoreo, 

p~ede observarse claramente la f luctuaci6n que manifiestan a tra

v~s del año y que alcanzan su m6ximo en los meses de Abril-Agosto. 

Este comportamiento es mAs claro de acuerdo a la figura 5-G. 
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Cuadro 5 - M 
Precios al Medio Mayoreo en la Central de 
Abastos del D.F. ($/gruesa) 1978-1982. 

Año 1978 1979 1980 1981 1982 
Mes 

Enero 94.28 124.53 100.27 122.50 147.50 
Febrero 91.45 120.76 101. 64 126.85 149.50 
Marzo 119.72 135.55 112.15 136.62 158.40 
Abril 142.48 146.57 104.57 166.97 197.92 
Mayo 163,94 154.27 132.69 250.60 219.75 
Junio 181. 75 168.92 207.51 286.50 273.20 
Julio 208. l 9 180.00 290.68 309.20 407.50 
Agosto 161.43 203,67 401.42 281. 75 673.08 
Septiembre 158. 83 272.49 204.00 324.80 925.00 
Octubre 134.05 167.77 291.83 305.00 937.50 
No.-iembre 143.33 128,38 280.00 300.00 528.00 
Diciembre 161.15 101.27 195.00 306.00 369.50 

FUENTE: Direcci6n General de Economla Agrlcola S.A.R.H. 

$/Kg 
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Boletln Interno de Precios. Naranja Fresca, 

Figura 5 - G 

Precios al Menudeo en la Central .de Abastos 
del D.F. ($/Kg.) 30 Nov. 1987 Naranja. 

. . ;·. ·.·" ' 

50 ---·---.-~-----·---·---.---·---.---.---·---.---. 
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S.304.50 
0.260,60 
N.180.00 
D.200.00 

Ene. F~b Már Abr. Ma'y• Ju!l Jul Ago Sep Oct Nov Die. Mes ----· --~'.:..._;,'.:_.~-.;. ·~ 

FUENTE: Realizadá,~'el1 base' á 'd~tos dÚectos dé la 
Ceritr.a'l de Abastos der D •. F. 
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5. 3. 3. El Financiamiento. 

De acuerdo a un estudio realizado por la D.G.E.A. (16) sobre 

las fu~ntes de financiamiento utilizados por los productores de 

naranja en México, se tiene que en Veracruz el financiamiento ut! 

!izado por los grandes agricultorcb de c!tricos para la producci-

6n, es en un 72% recursos propios y 28% préstamos concedidos por 

la Banca Privada. Por su parte el pequeño productor utiliz6 el 72% 

de recursos propios y el 28% de préstamos otorgados por BANRURAL. 

Para la comercializaci6n de esta fruta, se utilizaron en prom~ 

dio el 57% de recursos ofrecidos por intermediario~ 1 28% Banca 

Privada, y 13% recursos propios y el 2% de ayuda por parte de em

pacadoras. 

En Nuevo Le6n, el grande productor cubre sus necesidades de f! 
nanciamicnto de la producci6n con un 53% de préstamos hechos de 

la Banca Privada, 40% de recursos propios y el 7% otorgados por 

el FIRA. Los pequeños productores utilizan financiamiento propio 

en un 100% de los recursos utilizados. 

El financiamiento de la comercializaci6n de la naranja se lle

v6 a cabo con el 55% de recursos propios, el 15% otorgado por las 

empacadoras, el 5% por el FIRA y el25% por los intermediarios. 

Debe señalarse que ese 55% de recursos propios, es un porcentaje 

poco significativo, debido a que muchos productores no realizan 

el proceso de comercialización en todas sus etapas. As! eata med! 

da refleja minimamente el financiamiento utilizado por el produc~ 

tor en alguna de aquellas etapas, pues como se vio anteriormente, 

tanto empacadoras como intermediarios ofrecen al agricultor serv! 

cios completos de comercialización que el productor no lo concep~ 

t~aliza como financiamiento, Por lo que se hace dificil medir con 

exactitud, el porcentaje utilizado de recursos propios dentro del 

proceso completo de comercialización. 

En Sonora los grandes productores de naranja en la Costa de 

Hermosillo, utiliza en un 88~ de recursos propios para la produ-

cci6n y s6lo el 12% recurre al FIRA como fuente de financiamiento: 

en cambio,_ los pequefios productores utilizan en un 25% el financiA 

miento de BANRURAL y otro 25% apoyado en este renglon por la aso-
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ciación, En lo que refiere a comercialización, el 74% utiliza re

cursos propios para la cosecha. En tanto otro 10% tiene financia

miento por parte de FIRA*; otro 9% recurre a BANRURAL y el resto 

obtiene financiamiento de la ARIC -Asociación Rural de Interes 
Colectivo- , 

Por lo que representa el financiamiento, durante la comercial,! 

zaci6n en donde se consideran costos a partir de fases como la e.E_ 

secha, el 82: de los productores de naranja manifesto operar con 

recurdos propios, en tanto que el 18% informaron operar con recu.r, 

sos crediticios procedentes de BANRURAL, ARIC y FIRA* respectiva

mente i en las dcmas fases como em
4

paquc, clasificaci6n, transporte 

y alrnecennmiento, se destacó una participación constante por par

te de ARIC ya que aproximadamente el 43i de los agricultores dió 

respuesta en ese sentido. Otras fuentes importantes en estos con

ceptos fueron el financiamiento propio y el financiamiento del i~ 

termediario {vease cuadro 5-N). 

Otro estudio (40), señala que para el caso de Alamo-Temapache 

el Fideicomiso de Productos Agricolas pcrcccderoS en su asesorla 

econ6mica sobre la comercializaci6n de citricos afront6 una trama 

compleja de intermediarios y acaparomicnto que dificultaba el de

sarrollo de sus actividades. Logr& romper parcialm;ntc los meca-

nismos de cxtracci6n de los excedentes por parte del acaparamien

to. A partir de un financiamiento de más de 10 millones de pesos 

junto con la Alianza de Citricultores de Alamo logr6 financiar la 

liberación de contratos que los cjidatarios citricultorcs hab{an 

contra{do con los intermediarios y acaparadores de la región a -

trav~s de compras "al tiempo'' de hasta seis aaos comprometidos 

(~fin cuando no logró más del 50% de los productores, por la falta 

d~ recursos del Fideicomiso y por la lenta recuperación de la in

v ersi6n), 

* El Fondo de Garant{a y Fomento para la Agricultura, Ganadería y 

Avicultura. (FIRA) ,no realiza operaciones de crédito en forma d.!_ 

recta, ·sin ~_-tra~6s .. dc.-fond~s.·pro~orci~nados a instituciones 

banca~ias ,(áA
0

1lRUllAL.'Ban.céi Náci~n~l de 
0

México, Banco de Comer-"'

·cio) b~jo s~~~rvtci/í~ de. el;~so
0

'<i~ }~tos recursos económicos). 
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El ~aneo _de C~édito Rural, s61o otorga financiamiento para cu

brir ·gastos.de producci6n s6lo a productores sujetos a crédito 

'(gar'antln prenda,ria -huerta- y la forma de sociedades de crédito 

ejidal),, y en forma limitada e insuficiente. 

Las caracteristicas de producción que realiza el municipio de 

Hontemorelos N. L., permiten a los propietarios pdvados la salve.!!. 

cia·como sujeto de crédito para recibir el financiamiento tanto 

oficial como privado ( 40). 

Dentro de la zona citricoln del estado de Veracruz (39) la su

perficie que opera con crédito, al igual que el número de ejidat.!!. 

rios beneficiados es minimo, debido primordialmente a la inexis-

tendia de organizaci6n entre ellos mismos para solicitar cr~dito 

y hasta otras actividades. Esto debido en parte a la desconfianza 

de trabajar con organismos oficiales, sus costumbres e ideologlas 

y a la experiencia, aunque sea poca, ~ue ha tenido al trabajar 

con crédito. 

Se han formado grupos para solicitar crédito para ln compra de 

maquinaria agrícola y ganado, en citricos por lo general no se da. 

Los créditos son otorgados por los bancÓs oficiales. Los pro

ductores que no recurren a este servicio y que llegan a necesita.!:_ 

lo recurren a particulares.o al mismo intermediario que les com

ra su producción. Estos créditos son a cuenta de su producto y es 

pngado a la hora de la cosecha(frecuentcmcnte es postergado). 

La condición principal que pide como requisito una institución 

oficial para realizar la operación crediticia es la formación de 

r,rupos que tengan como personalidad jurídica al ejido. Estos gru

pos se organizan como grupos solidarios y como Sociedades Locales 

de Crfidito Agricola. Se da un porcentaje del 27% anual o varia s~ 

r,ún el tipo de crédito y la calalización de este (39). 



Cuadro S - N 

Fuentes de financiamiento utilizados por 
los productores de naranja. 

Destino Veracruz % Nuevo Le6n % Sonoro 

Producci6n 
Recursos Propios 72 SS 82 
Banca Privada 14 40 
BANRURAL 14 6 
FIRA s 6 
Asociación de Prod, 6 
Total 100 100 100 

Comcrcinliznci6n 
Recursos Propios 13 - SS -40 
Banca Privada 28 
Emp~cadora l. 2 lS 42 
Intermediarios S7 2S 13 
FIRA s 
BANRURAL s 
Total 100 100 100 

Nota l, En la generalidad de los casos son Asociaciones 
Rurales de interes colectivo. 

FUENTE: Encuesta; Estudio de Comercializaci~n de Frutas 
Hortalizas en México S.A.R.H. D.G.E.A. 1981 
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5.3.4. La lnvestigaci6n. 

La técnica más moderna, la que más se está empleando como ba

se para la planeación de ventas es la investigaci6n de mercados, 

o sea la investigaci6n y análisis de tados de todos los problemas 

relativos a la distribuci6n y venta de los productos y servicios 

del productor al consumidor ( 3). 

El principal objetivo de una investigaci6n de mercados es faci 

litar informaci6n relativa al problema de mercado que se presente 

para ayudar a 109 ejecutivos en la toma de decisiones para llegar 

a la soluci6n del problema que involucra el manejo del mercado. 

Se realiza para obtener un conocimiento más acertado de la reali

dad del mercado, y asl hacer posible su mejoramiento, en lo que 

se refiere a técnicas de mercado, como publicidad, establecimien

tos, envase, etc. ( 3 ). 

Esea t~cnica es usual en productos industrializados, pero en 

productos agrlcolas no se lleva a cabo ya que el precio final del 

producto no soporta el incremento de costos que álcanzar1a. 

El extensionista y el administrador de negocios, el cspeciali~ 

t~ de mercadeo consideran que el uso de los recultados de la inve~ 

tigación constituyen la base de loz programas destinados a promo

ver, mejorar y a reducir los costos de mercadeo. 

La investigación del mercadeo agr1cola en México (colecci6n , 

descripci6n, análisis y síntesis de comcrcializaci6n es escaza 

poca confiable (24). 

Esta funci6n es muy importante en un pa1s como México en el 

que no se cuenta con una información definitiva de prActicas y OP.!, 

raciones de los mercados (24). Se tienen servicios de información 

i~suficiente e inexacta debido principalmente a recursos financi~ 
ros inadecuados, falta de personal capacitado, falta de un siste

ma moderno de mercados, confusi6n y desacuerdo entre varias enti

dades que se encargan simultaneamente de la informaci6n (33), 

Se tiene una necesidad de datos confiables, una escasez de es

timaciones básicas, problemas en la preparaci6n, organización y 

an61isis de datos de comercialización. 

Existe una necesidad para realizar investigaci6n de mercadeo 
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as! como la actual escasez de informaci6n confiable sobre coa-

tos. Los estudios deben describir las investigaciones y agencias 

involucradas en el mercadeo, servicios que ofrecen, m~todos de 

compra-venta y procesado, fuentes de oferta y canales de mercado, 

precios, Análisis de servicios, costos y prácticas de operaci6n, 

determinación de pérdidas, trnnsp~rte, almacenamiento, manejo 

empacado, fabricaci6n, impuestos, salarios, normas y grados de e~ 

lidad, información sobre mercadeo, fuentes de financiamiento para 

la investigación en el mercadeo y explorar las oportunidades de 

mcj oramiento. 

Una metodolog!a para un estudio de mercado a.harca algunas vari.!!_ 

bles'sociales y económicas, que condicionan el proyecto aunque 

sean ajenas a este. 

Los siguientes son los puntos de esta metodolog{a (26): 

l. El producto en el mercado. 

a) Producto principal y subproductos, Es importante aclarar ª.!!. 

bre si son productos para exportación, si los productos son 

tradicionales o constituyen unn nueva línea de comercio. 

b) Productos sustitutos o simllares (la competencia). 

c) Productos complementarios, si el uso del producto principal 

está condicionarlo a estos productos complementarios (26). 

2. El área del mercado; delimitaci6n geográfica del área econ6mi

ca que afecta el producto, y la poblaci6n a la que incide. 

a) Poblaci6n; número de individuos, 

b) Factores limitativos de la comercializaci6n; falta de infr~ 

estructura, idiosincracia de los usuarios, restricciones l~ 

Sales·, -difiC-ultBde_s __ de -acceso-~ Estas condiciones pueden ser 

de naturaleza econ6mica, social, institucional o f!sica 

se clasifican en alterables e inalterables. 

3. Comportamiento de la demanda; que tanto poder de compra tiene 

la poblaci6n estudiada. 

a) Situaci6n actual; busqueda de estad!sticas, 

b) Caracter!sticas teóricas; en base a cálculos de indices 
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coeficientes, extra1dos de estadisticas básicas. 

c) Situación futura; extrapolación del punto anterior, 

~. Comportamiento de la oferta; que cantidad de proveedores son 

los involucrados. 

a) Situación actual; investigación en estadísticas. 

b) Análisis del régimen de mercado; si este es de competencia 

perfecta o monopólica. 

S. Determinación de los precios del producto: en baae a costos de 

producción, por competencia con productos nacionales y/o impoL 

tados, precio oficial, en función a la demanda. 

6, Posibilidad del proyecto de estudio del mercado; el objetivo 

final del análisis del mercado en los proyectos de carácter 

ec6nomico, es estimar las canitdades de prodt1ctos que la comu

nidad estaré en condiciones de consumir a los niveles de pre--. 

cio que se preveen. 
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6. Conclusiones. 

Dentro de la situaci6n económica de la naranja en M~xico se 

tiene que la producción del cultivo se basa en un 80~ en la vari~ 

dad valencia, los estadop de Veracruz y Nuevo León ocupan en pri

mero y segundo lugar en la producción nacional, y a su vez Nuevo 

León abastece en un 95: a la exportación de naranja destinado 

principalmente a los Estados Unidos. De acuerdo a el comportamie~ 

to hist6rico de la oferta y demanda del producto se puede decir 

que la oferta de naranja obedecio en mayor grado a cambios en su

perficie que a cambios en los rendimientos, además de que se ha 

mantenido en superávit en relación a la demanda nacional, ~por lo 

tantO el problema principal no es de producci6n sino de co~ercia

lizaci6n. 

Dentro de las actividades, operaciones y prácticas realizadas 

-a~partir•de las funciones de intercambio, de distribuci6n f1sica 

y auxili8fcs del mercadeo- en el proceso de comcrcittlizaci6n de 

l .. ~;:nar·~·~j:~:.; se encontraron los probler.rns y deficiencias que a co.!!. 

Únu~cún' se indican • 

. ~ .. '.:.-'f:~:~}~:?·.}Uncio!les de intercambio, la cor.1pra-venta de la naranja 

pr_e-s"Crit8· 1_0. siguiantc problemática: Se tiene una alta tendencia 

d_~ .. --rc·a'11z.a~ la venta en la huerta, 11al contacto" {en el árbol), a 

granel , sin haber sido clasificada ni empacada y por lo tanto a 

~~~udo. --~":.-~oL estado y revueltas las calidades y variedades, 

los cÓAerciantes o transportistas que distribuyen el producto 

1.:_~s~·m'e~~-~-·~-~-O_s<cen ~ ~ales, ind us t ri_as_ o c~pacador as • 

D -

.. -ot-io ·.-:-·Problema; _se· presenta en la compra-venta que. S-e -z:.-ettf:fzll

~nie1,·p..,{'~·cipaL mercado nacional -que es la Central de Abastos 

n 

del n·~·F:~q.;i;~~-~-~-:·.-.ia ;>~-uc .existen comerciantes establecidos con bode-

gBs .{(~ .. ~-·~_;:.:~~~·~:ha_·n·::-·--~o·~~ "c.~yotes" (personas que lucran 6~n 13 compr!!_ 

v~ntn/sfef'~,~~~>n>~2esari~s. en .la distribución del producto). As! -

m·1a·m·a:·::r:e1·1·s·t~·n~:¿o·ii11.s-ionistas ·que se encargan _.de Scomodar el pro

·ducto·/~'.t;'~~d:~~~-~--~-.. ~~:~- -~¿- t_1i _central de abasto, actúli:ri ·e~: e~ "corra-:

f6n~'~.-... ;ó·_,·: .,"su-b·~-;~.é~·,, ~:,:',don:de lleg~n lo~ car.ii .. ones _cargados con el pr.2 

O Uc to ::·eri·~·,'.2~~~'~f~:"·'"~ .y, \1~,~-d ~:>se '~cá 1 Í z·a ~-,1~ :~~m ~r a-ven ta de 1 mi_smo. 

Po"r sú ;~'~-.~~·~-:-:~-~{~~~~ ·c~·~~r~'ia~t:c~ ·'qu~ tarilbién. son productores , 
o---'-;--= 
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otros que no lo son salen al campo a abastecerse, compran en el 

''corralón'' o ''subasta" y/o a comerciantes de la misma central. 

Dentro de las funciones de distribución f~sica de la naranja 

en su proceso de mercadeo, se presenta uno de los mayores proble

mas y limitaciones a solucionar; la existencia de un número exce

sivo de diversos elementos de intermediación ubicados dentro de 

los canales de comercialización que al productor confieren. Del 

productor a el consumidor final de naranja se realiza una función 

de manipulación constante del producto a través de cada uno de 

los canales (vense 5.2.1), y en los cuales de realizan además, 

cierto nfimcro de funciones de comercializnción (compra-venta, fi-

nanciamicnto, transporte, almacenamiento, normalización tran~ 

formaci6n) según sean sus intereses. Esta situaci6n, aunada a la 

falta de una técnica apropiada en el manejo del producto vn prov~ 

cando que su calidad vaya disminuyendo, pero su precio siga aume~ 

tondo hasta llegar al consumidor final. 

La importancia de los intermediarios, además de la ya mencion~ 

da, radien en que compran el producto en l1uerta a nivel de zona 

de producción y lo distribuyen local o zonalmcnte, triangulan el 

producto a contactos directos a com~1·ci11ntes de las principales 

centrales de abasto, manipulan to• 1lmcnte grandes volúmenes de 

•,fruta -rediciendo de esta maner¡1 la participaci6n del productor 

en la comercialización de su producto- ajuste de precios en hue~ 

ta a su beneficio, proporciona labores de cosecha o reconoce el 

costo de la misma, en muchos casos facilita el servicio de trans

porte, ejerce un control permanente sobre el flujo de producción 

y operaciones que realiza, los comisionistas realizan compromisos 

de compra futura con productores de varias regiones, da adelantos 

de cosecha, insumos, adem§s de ventas programadas y directas con 

cadenas de autoservicio. 

Por su parte los intermediarios, se llevan un alto porcentaje 

de las utilidades del producto, 

Este desarrollo del comercio de la naranja, ha incidido en las 

formas de negociaci6n entre productores, intermediarios locales, 

comisionistas, ''coyotes'', intermediarios regionales y comerciantes 
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de centrales de abasto de las diferentes regiones del pa!s. 

Un canal importante en la comercialización de la naranja lo -

constituye la industria de transformación y empacado, importancia 

que no ha sido debidamente explotada ya que s6lo llegan a captar 

el 10% de la oferta interna del producto. Esto se debe en parte, 

a que está condicionada a una oferta subdividida de materias pri 

mas sometidas a variaciones estacionales tonto en calidad como 

en cantidad (Septiembre a Enero para la naranja) también, la 

falta de variedades tempranas y tardías en explotaci6n, la falta 

de uniformidad en la oferto exportable que es competitiva y dcsoL 

denada, falta de financia~iento encaminado al fin, y el desperdi 

cio de capacidad instalada utilizada por la empresa (50-70%). 

Un problema fundamental que presenta la naranja en su proceso 

de coemrcialización, lo constituye la escasez de centros de aco

pio y distribuci6n modernos y funcionales que faciliten la oper.!!. 

ción de compra-venta y ei los cuales se acrecient~ la calidad 

del producto. 

Por otra parte, se tiene que la ubicación de los principales 

centrales de abasto se encuentran centreliz~das en las principa

les ciudades del pais (México D.F., Guad., Hont., Torre6n) y que 

por su gran volumen' de sus transacciones ejercen un control de 

las mismas, orientan el flujo de diversas zonas de producci6n y 

son ejes comerciales del abastecimiento permanente y de control 

de precios a nivel intermediaci6n, esto limita la distribuci6n -

eficiente del producto y en si todo el proceso de comercializnci 

6n. La dispersi6n de. la producci6n hace indispensable el acopio, 

--no -a~i sU.-.centraliza._~_i~-!1----c_o_~o se da en el caso de la naranja, 

Por su.: parte el productor citr!cola no utiliza ningún tipo de 

almacen.i~iento. por, falta de financiamiento y por el tipo de com
P ra·-.v~n 'f:~":::q·-~~-:: -~~'a·l i~a ,- -:P~rmi tiendo de esta manera elevar los CD!!, 

tos .·de ·~-~i:J-~~~:i.a'if~~EÍ¿ió·~·~· 

Otra ·f~nc~'ón''.~ue:;au~ént,11' los .. CO!ltos, de ~omercialización y por 

lo tnnt~· el ,pre¿i~, fi~aí.· de' l:í.naránj a, es el transporte, debido 

a· que ·_c--,~·~·dc/~_C·.~;-ri_t~'--~·: .. n.~:.;~~-:' ~-¡-~;i,~'.,.ci:: ~·-~,-~iP?,-.ª-~·~c~~dO de tranSpo~-
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tación, ademas de que no se le da el manejo eficiente y necesario 

del producto. La ausencia de normas de calidad en el mercado inteL 

no de la naranja, provoca que su transportación se realice a gra

nel, expuesto a los elementos del clima (viento,precipitación,tel! 

peratura y humedad relativa), provocando el deterioro constante 

del producto perdiendo calidad pero aumentando su precio por la 

funci6n realizada. 

La demanda del transporte se encuentra condicionada a la esta

cionalidad de la época de mayor o menor cosecha de naranja -la 

mayor de Septiembre a Diciembre-. Esto aunado a que sólo los gra~ 

des capitalistas agr!colas sean quienes poseen el recurso trans-

portc para servicio particular o intermediario,: o bien el que po 

cos pequeños productores sean dueños de unidades de baja capnci~

dad; crea un problema de escasez y dependencia del servicio¡ La 

existencia de particulares que única y exclusivamente se dedican 

al transporte que non requerido por ~1 productor, dependencia -

del productor a intermediarios que proporcionan el ·servicio o que 

reconocen el pago del mismo al agricultor. Ademp.s, la falta de 

transporte propio -del productor- provoca en gran medida q11e la 

compra-venta de naranja que se reali~d entre productor e interme

diario se realice en huerta. o~ esta manera se produce un desli

gamiento del productor, en la porticipnción de la comercializa--

ci6ñ de su producto, y una reducci6n en la utilidad obtenida por 

este. 

Dentro de las funciones de facilitaci6n o auxiliares del mer

cadeo de la naranja, se encuentran los problemas y deficiencias 

siguientes: Debido a que el financiamiento para la comercializa

ci6n es limitado é insuficiente para uso de los agricultores suj~ 

t•os de crédito por parte de la banca oficial y/o privada, Existe 

un alto porcentaje en que los costos de comercialización son ab

sorbidos por recursos propios,y en segunda fuente a trav~s de los 

intermediarios quienes ofrecen el productor créditos de avío para 

insumos, adelantos necesarios para la cosecha, apoyan. la comerci~ 

lizaci6n dando adelantos, comprando en huerta' facilitando el 

transporte.: Esta situaci6n provoca que el agricultor se vea lim!. 
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tado en la participación de la comercialización de su producción. 

Un factor que incide directamente en la función de financiamie~ 

to y en general en todo el proceso de comercialización de la nara.!!. 

ja, es el siguiente: Dentro de las zonas de productores de cítri

cos existe mucho individualismo entre los productores, es por ello 

que no visualizan le forma de obten1~r beneficios con la organiza-

ción de la comercialización. Cuando lo han logrado muchos han per

mitido su destrucción o derrumbe por parte de los intermediarios 

principalmente. Este carácter individualista, además de la falta 

de conocimiento del mercado y la dependencia económica del intcr-

mediario, son los factores que más influyen en _la falta de organi

zaci6n de los productores y ast mejorar su poder de negociación. 

Una situación importante es que los productores no plantean co~ 

flicto con sus explotadores debido a su bajo nivel cultural y una 

escasa educaci6n politice que les mantiene desorganizados y sin 

conciencia de clase, Es dificil la organización de productores 

agr!colas para el desarrollo de trabajos colectivos. 

En general, se tiene una falta de organizacióh de productores, 

de la producci6n y comercialización de ln naranja. Se tiene una 

inequitativa, limitada e insuficiente distribución de crédito ofi

cial y privado. 

Otro problema que se presenta dentro de las funciones de facil.!. 

tación del mercadeo se tiene que en términos generales, los produ_s 

torea de naranja cuentan con conocimientos de precios y de posibles 

sitios de ventas; sin embargo, no tienen la información con la 

oportunidad requet±do ademas de carecer de información que les PD.!:, 

mita conocer el comportamiento y/o evolución de los mercados agro -

~ecuarios tanto a nivel regional como a nivel nacional. La causa 

principal de este problema es la falta de créditos para la realiz~ 

ción de trabajos de comercialización de frutas. 

Como se .ha podido observar, a trav~s del proceso de comerciali

zaci6n de l~~n~~anja fresca en H~xico, se presentan un conjunto de 

problemás (deficiencias localizadas dentro de las funciones real.!. 

zad~~. pro~l~~~s que va~ constituyendose en los ''cuellos de bote--
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lla" del proceso. Problcmdtica que va a incidir directamente en 

lj calidad y el precio final del producto; si a ln ausencia de 

normas y grados de calidad, y a la incquitativa e insuficiente -

distribución de crédito oficial y privado para la producción y -

comercialización interna de ln naranja; se agregan la falta de -

asistencia técnica, el excesivo número de intermediarios y las 

funciones que realizan, la desorganización de productores tanto 

en la producción y comcrcializnci6n, la falta de una infraestru~ 

tura necesaria a la realización eficiente de las funciones de -

transporte; acopio y almncennmiento del producto, lo inapropiada 

y excesiva manipulación y/o distribución del producto, así como 

la falta de información y estudios de mercado; van a determinar 

que el producto alcance grandes pérdidas (30~) en su comerciali

zación, que se ofresca al consumidor como un producto de baja e~ 

lidad, deteriorada. en diferentes estados de maduraci6n, con ca

lidades y variedades revueltas, y a precios incrementados y en -

constante variación. 

La problemática que presenta la naranja en su proceso de co

mercialiiaci6n es profunda y de dificil solbci6n, requiere de 

acciones prfi_c.ticas, eficientes e inmediatas* , requieren un ~ran 

esfuerzo_ .co~J,u_n_to del secto.r público, de productores, industria

les; .fr·ansportistas e intermediarios, y de un trabajo multidisc.!_ 

plinario dentro .del. cual, el Ingeniero Agricola tiene gran impo.!:_ 

tancin~ 

* La Sccrct~~~a ~c~C~mertio y Fomento Industrial lleva a cabo un 
Programa para la Estructuraci6n, Opeiaci6n y Desarrollo del -
Sister.ia Nndonal, para el Abasto •. Dicho sistema está considera
do tanto en• el .Plnri :lricional de Desarrollo 1983-1988 como en -
el Progr'ama···uacJonal de Alinentación. Tiene por objeto general 
la i~tcgraci6n~~r~cnac~6n y modernización del proceso comer--
¿ial dc~:productos alimenticios de consumo generalizado, en sus 
fases· de acopiO,nlrnricenamiento,industrialización,transporte, -
distrihuci60 y comerciali~nción(regulación de precios,finnnci~ 
nierito~in~crrncdiación,or~anización y capacitación) (48). 
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7. Alternativas. 

Uno de los objetivos del estudio es el de señalar las posibles 

alternativas a la solución de los problemas, deficiencias y limi

taciones del mercadeo de la naranja en México o bien, el favore-

cer en la medida de las funciones a realizar, la toma de decisio

nes pertinentes, las cuales se señalan a continunci6n. 

Es necesario conjuntar, coordinar y acrecentar los esfuerzos 

que varias instituciones estatales vienen realizando en la comer

cializaci6n de frutas, para que en apoyo con los agricultores, se 

logre un mejoramiento en el proceso y en lo que;a él resulte. 

Se requiere la integración de grupos de productores en socied~ 

des que les permita ser sujetos de crédito y de esta manera sea 

posible el establecimiento de industrias que aprovechen la fruta 

para le producci6n de jugos y concentrados, as1 como también rea

lizar le venta de su producción -en fresco- de una manera con-

junta tanto a nivel nacional como internacional,.que permita la -

transportación propia del producto, la ~liminación de la dependell 

cia de los intermediarios y/o minimi••< su participación en el 

proceso de distribución. Para esto e~ necesario que tanto la ban

ca oficial y/o privada principalmente, amplíen su prioridad de 

crédito a la producción y a lo comercialización de los cltricos, 

Realizar la normalización del mercado interno y lograr un man~ 

jo adecuado de productos fruticolas que requieren de una infraes

tructura apropiada que propicie la normalización, acondicionomie~ 

to y transformación de los productos en su origen, además de red~ 

cción de mermas y descentralización económica. A su vez, transfo~ 

mor la etapa de recolección del producto en una verdadera.1 funci

ón de acopio con la normalización del producto y la integración -

de una red de centros de acopio funcional y eficiente. 

Modificar y transformar a las centrales de abasto en vcrdade-

ros mercados de mayoreo, como parte de un sistema donde se mane-

jen productos normalizados y empacados. As! mismo integrar un si~ 

tema central de informaci6n, para controles diarios de las caree-
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teristicas y evolución de los mercados por los.diversos produ.s_ 

tos. 

Impulsor el uso de vehiculos especializados, principalmente 

unidades refrigerantes. 

Lograr la creaci6n de unidades de estudios de comercializa -

ci6n en apoyo a los agricultores, comerciantes y técnicos inter~ 

sedas. A su vez, crear un organismo que contemple en su estruct~ 

re program5tica, objetivos J metas bien definidos que aporten -

soluciones a la comercialización de naranja.1/ 

El gobierno debe participar en el estudio y soluci6n del pro

ble_ma ya que es el único que dispone de los recursos humanos, 

financieros, de infraestructura, legales y políticos para hacer

los !/ 

11 La Secretorio de Comercio y Fomento Industrial llevo o cabo 
un Programa denomiriado Sistema Nacional para el Abasto. Dicho 
sistema esta considerado tanto en el Plan Nacional de Dcsarro 
llo 1983-1988 como en el Programa Nocional de Alimentaci6n~ 
A través de este programa se pretende dar solución a la pro-
blcmática del abasto oportuno y eficiente de productos alimen 
ticios (hortolizas,frutas,granos y oleaginosos) (48), y ~ue 
por lo tanto la problemática que presenta la naranja en su 
proceso de mercadeo no esta fuera de las pretcncioncs de éste 
programa. 

Debido a que los objetivos establecidos -dentro de la es
trategia planteada por dicho programa- no ha sido totalmente 
cubiertos, se señalan dentro del capítulo de alternativas de 
la presente tesis, una serie de necesidades y requerimientos 
que nfin no han•sido satisfechos, y que dentro de los problemoR 
deficiencias y limitaciones del mercadeo de la naranja deben 
ser solucionados. 
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