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I N T R O D U C C I O N 

En la actualidad, la demanda mundial de limón se 

ve incrementada día con día por las diversas aplicaciones

que se le da en las industrias a su aceite esencial, jugo

y en menor escala al fruto. 

Considerando ésto, el limón Mexicano (Citrus --

aurantifolia Swingle), es después de la naranja, el cuiti

v~ cítrico más importante en México dentro de los climas -

tropicales, es un eultivo que ha cobrado un enorme incre~~ 

mento, ya que desde 1952 a la fecha, superficie plantada -

y_volumen de producción, se ha quintuplicado debido a las ~ 

amplias perspectivas en el mercado tanto nacional como in

ternacional. 

El cultivo de los cítricos en general, es el --

principal componente futícola del país, ya que cuenta con

una superficie plantada de 226,000 has, de las cuales -

53,000 corresponden al limón con una producción aproximada 

de 490¡000 toneladas y un valor estimado en 2,500 millones 

de pesos anuales. 

El limón Mexicano se cultiva en Colima, Michoa-

cán, Guerrero y Oaxaca en grande y mediana escala; y en me 

nor en Yucatán, Tamaulipas y Jalisco. 



El Estado de Colima cuenta con las condiciones -

de suelos y climas favorables para el desarrollo de la 

agricultura, estim~ndose que existen 81,816.71 Has. de ar

boles frutales varios. En 1984, el lim6n ocup6 en el esta 

do 32,Sll7.6 Has. que produjeron 312,992.091 toneJtadas (60% 

de la producci6n total nacional), con un valor de---

$ 2,118'956,456.00 d~ndonos con ésto una imggen de la im-

portancia que reviste este cultivo. 

Apr•oxirnadarnente el 60% de la producci6n nacional 

de li:~tÓn se destina par•a consumo fresco y el resto ·lo ab;,-.... 

serve la industria. La obtenci6n de productos derivados ~ 

es variada y tienen una importancia econ6mica como indiscu 

tible fuente generadora de divisas, 
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O B J E T I V O S 

Proporcionar datos sobre la producci6n, cantida~ 

des, industrialización, perspectivas de mercado y algunas

técnicas nuevas de sanidad y producción de Limón mexicano

en el Estado de Colima. 
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REVISION DE LITERATURA. 

3.1 Historia. 

El origen del limón, ha sido una gama de desa~~

cuerdos prolongados y afirmaciones conflictivas por hist2 

riaclcn·(':;; y ti"i:<onorn.i::;ta:_; l3onavia (1888) y otras autoridades, 

concl'lY• ;• -~ ··1ue el limón alcanzó o llegó a la India relati 

vamente larde, Tolkowsky (1938), creía que era una fruta

mencú,nanada en un tex·to escrito en Sanscrito pertenecien..

te al período 800 A. de C. El mas reciente resumen de his 

toria sobre el ori8en geográfico del limón, puede ser fun~ 

dada en vlebber, Reuther y Láwton (19.67), quienes sugieren ... 

China del Sur o posiblemente Burma del Norte como la casa

nativa del_limón. Muchos de los centros de disputa a pe-

sar de que las fuentes históricas son raramente precisas ..,. 

en descripciones pomológicas y se pueden referir solamente 

a frutas que son similares al limón o que son híbridas. 

Sin embargo, Hodgson (19631, sefiala que las li~~ 

mas al Í8ual que la cidra y el limón, tuvieron su origen .,. 

al noroeste de la India, después siguieron la ruta del Me.,. 

diterráneo y de allí llegaron al Hemisferio Oriente, Coo-

per y Chapot (1977, citado por Vardi y Roy, 1978), usando.,. 

evidencjas de un antiguo escrito Chino, sostienen que casi 

todos los cultivos cítricos conocidos se originaron en Chi 

na con excepción de la cidra y la toronja, 
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Según Hodgson (1S63)rn la introducción de este cí 

trico a tierras americanas fue hecha por los Españoles y -

Portugueses a principios del siglo XVI en donde escapó al

cultivo y llegó a ser silvestre en la parte oeste de las -

Indias, algunos países del Caribe y al sur de la Florida. 

Standley (1926). "Los frutos cítricos· fueron in 

traducidos a México inmediatamente después de la conquis-

ta. Bernal Díaz del Castillo, pretendía tener el honor de 

introducir la naranja en 1518, mientras andallia en una exp~ 

dición por el §rijalba. En ese tiempo se había traído --

unas se.millas de cítricos de Cuba; las cuales sembró en :¡..,. 

las riveras del río Tonal&, (~n Tabasco) y ~stas crecieron 

muy bien, al grado de que los indios utilizaban el "nimú"

o "tzapposh" como ellos le llamaban, para calmar un poco -

los ataqoes de los mosquitos tan comunes _en esa :zona". 

Asegura Missiaen (1S8l), que en M~xico las pri-

meras huertas de limón en forma comercial, fueron estable

cidas en el estado de Michoacán alrededor de 1912. An·tes

de eso, el abastecimiento de limones para el consumo pro-

venía de arboles silvestres. 

Por otro la,do Oceguera C19731, menciona:· "Algu-.,. 

nos años atrás, en Colima los cultivos eran en su mayoría

de temporal, los de riego estaban limitados a las márgenes 

de los ríos y los de humedad a la zona costera. Fue a pa~ 



tir de 1920, la perforación de pozo-s profundos hicieron P2. 

sible la apertura de tierras y con ello la siembra de pal~ 

ma de coco, limones y plátanos en la zona costera de Teco~ 

. mán ,y Armería. 

Posteriormente se hicieron también plantacionesr 

de tc'.~:dt"Índo,, maii[!,O, guanabana y aguacate; y~ que en esta~ 

regi6n se estima el 76.3% del total de la producción fru~~ 

tícola del estado. 

Algunos historiadores cuentan que el coco es y ~

ha sido uno de los cultivos predominantes en la región 

(hoy en día desplazados un poco por el limón), hay escri-~ 

tos en donde se dice que a fines del siglo XVI ya haBía·~ 

palmares de cocoteros especialmente en los valles de Caxi~ 

tl&n, Alima e Ixtlahuac&n (Tecom&n, Coahuayana e Ixtlahba~ 

cán·respectivamentel. 

Mencionandose también que a fines de los años .-~ 

20's, es~os valles se vieron perturbados en su vegetaci6n

natural (coquito de aceite y maderas tropicales preciosas), 

para dar paso al cultivo del liThón principalmente, el cual 

ha florecido en forma constante hasta nuestros dÍas. 

Act;;almente en el estado, la principal área pro ... 

ductora se localiza en la costa, en los municipios de Teco 
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mán y Armería con un 79% del área plantada con limón y en-

menor escala también se cuenta al municipio de Manzanillo". 

3.2.- Clasificación Botánica del Limón Mexicano. 

El limón mexicano es en realidad una lima ácida-

que pertence a la familia de las Rutaceas y cuyo nombre --

científico .. segGn Swingle es Citrus aurantifolia. Seclecco 

noce como Mexican Lime, West india, Lima key y numerosas -

modificaciones .. 
mas. 

Las limas se dividen eri dos grupos naturales: -

Limas ácidas y dulces. Las limas áci_das incluyen varieda

des de fruta grande y pequeña, las cuales presentan marca 

das diferencias en la estructura de sus arboles y en la to 

lerancia y susceptibilidad a ciertas enfermedades. Den--

tro del grupo de limas ácidas de fruto chico, es el limón-

mexicano la especie más importante del mundo. 

La clasificación taxonómica del limón ofrece pr~ 

blemas, generalmente existe controversia sobre Citrus en -

este sentido. El número de especies varía grandemente en-

los genes Cítricoc de acuerdo a diferentes taxonomistas. -

Marcovitch (1926), de quien su clasif-icación esta basada-

en las características de la flora y el follaje,- enlista -

20 especies; Swingle C194 3) menciona 16 espec:les basadas ..,. 
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en características morfológicas de plantas y frutas; Hodg

son (1961) añade 20 especies adicionales a las de Swingle

y Tan.'Jk,·J (1'J6'J) r·econoció 159 especies basándose en las di 

ferencias morfoló[';icus entre las plantas y frutas. 

Recientes taxonomistas hipotizaron que C. limón 

era un híbrido de C. medica L., el citron. Gallesio (1876) 

notó qlle duerante la edad media el limón fue considerado -

como una variedad de citron. De Candolle (1886) consider~ 

ba que el limón estaba muy intimamente relacionado con el 

citron. Escritores medicas judios y árabes en la edad me

dia, ocasionalmente llamaban al lim6n, citron. (Tolkowsky 

1938). 

Linneo (1753) y otros-escritores contemporáneos

incluyeron el limón y la lima con el citron, en las espe--

cies ,·. r•redica· L., Subsecuentemente, autoridades como ___ _: 

Risso (1813), Michel (1816}, L~shington (1910), Swingle -

(,1914, 1943), Tanaka U954) y Bhattacharya..; Dutta (1956), 

dieron específicos nombres separados a los dos; el ·citron- · 

y limón. S~1ingle (1914) separó el como C. medica, limón -

como C. auratifolia, y limón Osbeck, pero en 1943 él re-

clasificó al lirnón c.omo C. limón. Swingle considera.ba el

limón como una probable especie satélite del citron y ade

más sueirió que podría ser .probado de origen hÍbrido. 
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Hodgson (1955) puso al citron, al limón y al li~ 

món verde en un grupo. En res-umen, aunque muchos especi5!. 

listas (taxonomistas) han dado rangos específicos al limón, 

también han tenido reservaciones con respecto a tales ran

gos. 

Hodgson (1963), consign~ las características del 

limón mexicano de la siguiente manera: árbol de vigor.y t~ 

maño medio, con numerosas ramillas delgadas densamente ar

madas con peq~eñas espinas; follaje denso de hojas verde ~ 

pálido, lanceoladas y sin punta, peciolos alados~ flores ~ 

pequeñas y floración durante todo el año, frutos pequeños, 

redondos, ovalados o elípticos cortos a veces con un lige~ 

ro cuello, pezón hundido tenuemente, piel delgada fuerte-~ 

mente adherida, superficie lisa, color amar±llo verdosa al 

madurar, moderado número de semillas, pulpa verde~arnari~-~ 

llenta con 10 o 12 segmentos, blanda altamente ácida con ~ 

aroma distintivo. 

Schneider y Scarboroygh (1961), consignan que p~ 

ra comprender el desarrollo de frutos y semillas, se·debeh 

conocer algunos detalles de la forma en que se desarrollan 

las flores de una planta, ya que todos los frutos proceden 

de flores, pero no todas las flores producen frutos. 

González S. (1~68), mencionó que las flores de-
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los a.¡:;rios cornunmente conocida con el nombre de azahar ;,--~ 

(del nombre arabe "azhar", flor), nacen aisladas o en raci 

mos mas o menos corimbiformes y a veces en cimas que pue-

den ser terminales o desarrollarse en las axilas de las ho 

jas. 

~:,·!<:·kson (1968), indica que los cítricos flore-~ 

cen f,Jer·ternente solo un pequeño porcentaje de flores prod~ 

cen frut.::Js road1Jros. Según este autor de 4,440 botones en

el limón, 529ú cuajaron. frutos, los que alcanzaron un diáme 

t~o de 6.35 mm, per~ sólo el 7% alcanzó la madurez. 

En los Gltimos años, componentes químicos de las 

plantas hJn mostr~do promesa como característica adicional 

para la taxonomía e investigación fitogenétoca. Aceites

esenciales son particularmente bien situados para tales es 

tudios porque su distribuci5n se presta en muchas familias 

de plantas por su diversidad química tan amplia. Kester'""" 

son et al (1964), Pieringer, Edwards y Wolford (19641 en 

Escocia; Alemania e InglAterra, han mostrado que aceites 

esenciales de cítricos relacionados, son características 

fidedignas que pueden ser usadas como metas adicionales p~ 

ra cítricos sistemáticos. 

El caso de los cítricos es bastante raro, dada -

la gran cantidad de conocimientos "vagos" que sobre esas -
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especies se tienen. Es muy posible que la investigación ~ 

en el caso de los cítricos se encuentre muy adelantada de~ 

de hace muchos años, debido al interés que hubo por parte~ 

de países que tenían medios ecológicos apropiados para su~ 

cultivo. 

Como un ejemplo de lo anterior: el limón grande~ 

italiano, que se ha propagado en todas partes del mundo ~~ 

donde el clima es .adecuado, su sabor es puramente ácido,· -

compite con el" limón mexicano, pequeño, probablemente me~

nos ácido que el anterior, pero tiene un sabor y un olor ~ 

muy agradables. (Literatura citada: 1, 10, 18, 26, 39) 

3,3 LOCALIZACION DEL ESTADO. 

El estado de Colima, esta situado en la parte m~ 

dia de la costa sur del Océano Pacífico entre los meridia~ 

nos 103°29.'20" y 104°41 1 42" de longitud oeste y entre los~ 

paralelos 18°41'17" y 19°31' de latitud norte. Su nombre~ 

azteca significa .Mano Armada", Limita al NE, N y E con~ 

el estado de Jalisco, al SE, con Michoacán y al SE con el~ 

Océano Pacífico, su forma es la de un triángulo escaleno y 

2 su superficie es de 5,543.742 Km , 0.28% de la superficie~ 

del país, superado en tamaño solo por los estados de Tlax~ 

cala, Morelos y el Distrito Federal, le corresponden para~ 

fines administrativos las isalas del Archipiélago de Revi~ 

f 
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llagigedo con una sup~rficie de 202,5 Km 2 . 

El estado está dividido en 10 municipios. 

- Minatitlán, Comala y Cuauhternoc, al norte. 

- Manzanillo, Armería y Tecornan al sur. 

- Coquimatlán y Villa de Alvarez, el centro. 

- Colima e Ix~lahuac&n, al oriente. 

La capital es la ciudad de Colima, cabecera del-

municipio del mismo nombre. 

Colima es una de las entidades mejor comunicadas 

del país, cuanta con 1,335 km de carreteras, de las cuales 

519 son pavimentadas, 539 rev.estidas y 277 de terracería,-

conectando a los principales centros productores, consumí~ 

dores y turísticos del es-tado con el resto del país. 

Existen 175 kilómetros de vías férreas, dando un fuerte -

apoyo al movimiento de todo tipo de carga. Al puerto. de -

Manzanillo, llegan anualmente un ~remedio de 180 barcoi de 

gran cálado, el aeropuerto internacional localizado en el-

municipio de Manzanillo integra al estado con el resto del 

territorio nacional y con el extranjero, asimismo la ciu--

dad cuenta con·un gran campo aereo que funciona con res--

tricciones por su longitud y en el que operan vuelos loca-

les principalmente. 
, 

Esta en construcci6n un aeropuerto in 

ternacional para ésta. 
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Tiene oficinas de telegrafos en las 10 cabeceras 

municipales, Teléfonos de México proporciona servicio en -

las-principales poblaciones, comunica a larga distancia m~ 

diante el sistema lada, se dispone de servicio postal ~--

aereo diario, también se cuenta con siete radiodifusoras -

comerciales y una repetidora de televisión que tiene. pro-

gramación local, aunadas a las líneas de autotransporte y~ 

8 gasolineras equidistantes, cubren las necesidades de co

municación prioritarias en el estado. 

3.3.1,- FACTORES BIOTICOS Y ABIOTICOS. 

El estado esta comprendido.entre una derivación

de la slerra madre occidental y las estribaciones de la -

sierra madre del sur, que dan origen a cuatro sistemas mon 

tañosos, el primero localizado en el centro del estado en

tre los municipios de Colima y 'recoman principalmente. El 

segundo sistema lo forman las sierras paralelas a la costa 

entre los ríos Marabasco y Armería. El tercero esta entre 

los ríos Armería y Salado y el cuarto está entre el río -

Salado y Naranjo o Coahuayana; casi las tres cuartas par-

tes del estado están cubiertas de montañas, lomas y coli--

nas. 

La topografía es muy variable, con alturas de --

0 M.S.N.M. a lo -largo del.,cord6n litoral de 157 Km de lon-
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gitud con que cuenta el estado, hasta mayores de 3,000 en~ 

las cercanías del volcán de Colima. Por la parte norte y~ 

hasta dentro del estado de Jalisco, corre el eje volcánico 

_que aquí se inicia con los picos denominados Volcán de Fue 

go y Nevado de Calima (.3,900 y 4,300 M.S.N,M.)respectiva.-

mente). Por su ubicaci5n respecto al contexto del territo 

rio nacional~ Colima se localiza dentro de la zona de má~i 

ma sismicidad (7 - 8. 5 en la escala de Richter) de la Repg_ 

blica. 

El clima (segQn Kopen) modificado por Enriqueta

García C197ll), es del tipo BSL Ch'lw(W'li., definido como

c&lido semiseco, con lluvias en verano y una variaci6n tfir 

mica de menos del S%, Las temperaturas son: 

- Mínima Anual 

- Máxima Anual 

- Medj_a Anual 

Generalmente tiene una precipitaci6n media anual 

de 760 mm, excepto en el municip io de Manzanillo, en que~ 

llueve anualmente de 1,000 a 1,200 mm. Períodicamente se

presentan diversos fen6menos meteorol5gicos como vientos -

huracanados que provocan la caída de flores y frutos pequ~ 

ños y en ocasiones causan la muerte de arboles. 
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Las principales cuencas hidrológicas correspon-

den a los ríos: 

Arme r•Ía.- Es el más importante desde el punto 

de vista de su utilización y localización, atraviesa el -

estado casi por el centro, de sur a norte. La superficie-

2 de la cuenca es de '), 71¡4 Km y el escurrimiento medio ----

3 anual de 1, 700 millones de m . Desemboca al Océano Pacífi 

co en Boca de Pascuales. 

- Coahuayana.- Constituye el límite del estado-

con Michoac~n y su cuenca tiene una superficie de 6,835 

2 
km , por su escur'r•irniento medio anual de 1, 730 millones de 

3 m , ocupa el primer lugar. Desemboca al Océano Pacífico -

con Boca de Apiza. 

A lo largo de las cuencas de los diversos ríos,-

se han construido dos presas derivadoras fórmando 481 uni~ 

d~des de riego en el esr~do, las cuales son de los tipos: 

- Almacenamiento 2 

- Derivaciones 61 

Manantiaies 8 

Pozos Profundos 390 

- Plantas de Bombeo 8 

- Mixtos 12 

Beneficiándo un total de 30.224 hectáreas diver-

sas. 
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Los suelos en su mayoría son de origen aluvial,~ 

presentando texturas muy variadas con proporción abundante 

de arena y limo, bajo contenido de nitrógeno, fluctuantes

en fósforo y altos índices de potasio y calcio. Tienen -

buen drenaje en general. 

En las principales zonas productoras, predominan 

los suelos de textura arenosa y en menor grado de tipo ar~ 

cilloso y limoso, con un pH de 8.3 - 8,5 y pobre en mate-

ria orgánica. 

En general los suelos son profundos, lo cual pe~ 

mite un buen desarr>ollo de los frutales; aunque también-

existen pequeñas porciones de terreno con exceso de :sales 

y mal drenaje. La topografía es mas o menos plana, con al 

turas de O a 40 msnm, en las principales regiones producto 

ras. 

.., Flora. 

La cubierta vegetal del estado esta determinada

por el relieve, la exposición y el suelo constituye una -

unidad ecológica junto con la región costera de Jalisco. 

Al Oeste, en los límites con Jalisco hasta cerca 

de Manzanillo se despliega la selva subdesiduo. Es la nías 

exhuberante y compleja en su estructura y composición flo-

' 
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ristica, se incluyen varias especies de maderas preciosas-

como son los géneros: Cedrela, Cybista:x, Enterobium, Swie

tenia, Bursea arborea y Cordia elesnoides (Barcino), 

No obstante la principal fuente de productos ma

derables la. constituye la selva mediana subperenifolia, 

Destacándnsr; la Parota, Rosa Morada, Ciabilla, Papelillo y 
" 

Sala ton. 

Hacia la mitad del ~stado ~e localiza selva baja 

desidua. Las especies de esta·se utilizan para postes y-

combustibles. Frecuentemente los pastizales y praderas i~ 

ducidas de temporal (guinea y buffel} y el riego (estrella 

africana, pangola, etc,l 

En la zona costera (Tecoman, Armería y Manzani~-

llo), se dan los palmares (Orbygnia cohune) que produce el 

coquito de aceite que se ha ido sustituyendo por plantaci~ 

nes de coco (nucifera) de mayor rendimiento, Actualmente

se están aprovechando los pastizales que crecen entre los-

palmares. 

El bosque de pino se encuentra en la zona climá~ 

tica del macizo del Volcán y Nevado de Colima. Tienden a-

desarrollarse entre los 800. y 4,000 metros de altitud. 

Los encinares se desarrollan en condiciones ecol6gicas si. 
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milares a los bosques de pinos. La especie dominante es -

Quercus macrophylla; el área principal se localiza en la -

zona de Minatitlán, tendiendo a desaparecer para darle pa

so al complejo minero Peña Colorada, y en la regi6n monta

ñosa occidental. 

- Fauna. 

En el estado de Colima existe una fauna bastante 

variada por sus condiciones de clima y vegetaci6n, abundan 

animales de di versas clases:· Mamíferos, aves, reptiles, b~ 

tracias y peces, de acuerdo a la clasificaci6n, los mamife 

ros están comprendidos en~ 

A).- Marsupialia~ 

Tlacuache, conejo, ardilla gris, puerco es

pín y tesmo. 

B).- Carnívora:· 

Coyote, mapache, tej6n, comadreja, tigrillo, 

leoncilllo y, puma, 

. C).- Artiodactila :-

JabalÍ y venado. 

De acuerdo con las condiciones biol6gicas, las -

aves que se localizan aquí son: Perdiz, ganso, chachalaca, 

paloma, lechuza. 
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El ganado ovino es escaso (1,200 cabezas actual~ 

Sin embargo, existió una población importante de-

ovinos en estado salvaje en las islas de Revillagigedo. 

El desinterés y la negligencia han abatido considerableme~ 

te esta especie .. 

E~ ganddo equino, asnal y mular, es muy aprecia

do en la entidad por la función que desempeña como medio -

de transporte y de trabajo usual en el medio rural'. 

En este estado, se producen tres diferentes cla~ 

ses de miel, como resultado de variada topografia: de zona 

media, de montaña y de costa. 

La miel de zona media es de color acre y carece

de perfume, es de grrJn aceptación en el mercado alemán. 

La de la montaña es miel de color oro; es muy ~~ 

perfumada por lo que tienen buena aceptación, se obtiene ~ 

en las partes mas templadas del estado. 

La miel de la costa es de mas baja calidad, sú ~ 

color es completamente oscuro y tiende a fermentarse por -

exceso de humedad y salinidad del medio ambiente, no obs-

tante tienen 'una alta aceptación en el extranjero. 
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Sistemas de producci5n. 

En lo que respecta al sistema de producción f~u~ 

tícola imperante en la zona costera y en específico en los 

municipios de Tecoman, Armería y Manzanillo del estado de

Colima y los aledaños de Jalisco y Michoacán, presentan e

combinaciones entre diferentes especies frutícolas culti-

vos ciclícos y explotaciones pecuarias que le dan caracte

rísticas muy particulares a las unidades de producción ta~ 

t.o en el ejido como en la pequeña propiedad, en donde los~ 

productores hacen frente a la estacionalidad de la produc~ 

ción y a la inestabilidad en los precios de sus productos, 

así como a los fenómenos meteorológicos comunes en esta --

zona. 

Cabe hacer mención que el estado esta dividido -

en tres zonas, considerando las características geográfi~

cas, precipiración pluvial, clima, actividades económicas

y obras de infraestructura, estas son: 

.,. Zona Costera, 

- Zona Centro, 

- Zona Norte. 

En la zona costera, que comprende los municipios 

de Manza;illo, Armería, Tecomán e Ixtlahüdcán, se encuen-

tra el grueso dé. la pobla~ión total del estad~ y el 80% ~~ 
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del área de riego. 

3.3.2.~ factores Sociales,. 

Estructuras Sociales, 

Según el censo de 1980, los menores de 15 años,~ 

representan el 43.90%, ,de 15 a 69 el 53,52% y de 70 años -

o más, el 2.58%. 

La densidad Se ha mantenido en un nivel superior 

a la del pafs, por datos del censo, hay una densidad de--

2 63.50 habitantes por M para la entidad. 

En 19.60 la población económicamente activa asee~ 

dia a 40.832 personas represeniando el 30.3% del totil de

la población, en 1970 de 68,267 personas con el 28.3% del

total: Tomando como base el número de personas empleadas, 

este creció un 37% de 1960 a 1970. Para el año de 1980 ~-

Ía población económicamente activa fue de 108,754 personas 

o sea el 31.41% de la población total. 

Ingreso, vi~ienda y analfabetismo, 

La concentración del ingreso es otro de los pro-

blemas de la entidad. La mayor parte de la población per

cibe ·ingresos. En 19.80, el 4g_,24% de la P.E.A., recibía ~ 

ingresos menores a $ 5,000 mensuales. Los principales in~ 
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dicadores de binestar económico de la entidad permiten co~ 

cluir que, el nivel de vida del estado de Colima es relati 

vamente mejor al general del país, especialmente en los as 

pectos de educación y salubridad. (¿?) Su Índice de naci

miento es alto y se agrava al considerar el enorme porcen

taje de vivienda de uno y dos cuartos (83%) en los cuale~

hafuitan en promedio 5.7 personas. 

En el aspecto de vivienda, Colima está a la zaga. 

El deficit eri 19.70 se calculaBa en 6~400 considerando que

en promedio, 6 personas ocupan una vivienda. Para 1980 ~H 

considerando lo mismo, se requieren 57,715. El 81.7% del

total de viviendas cuentan con servicio de energía eléctri 

ca. 

De acuerdo al censo de 1~70, el 22.3% de lapo-

blación mayor de 15 años era analfabeta; pero el porcenta~ 

je ha venido decreciendo en forma progresiva (26% en 

1960); en 1974 solo el 15.1% y en 1980 solo el 12.86% de

la población era analfafueta. 

Sector Sepvicios. 

La fuerza de trabajo en este sector, cambió sus

tancialmente de 19.60 a 19.70 y de 1970 a 1980 de 16.8% a--

21.7% de 21.7% a 15.10% respectivamente. 
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Sector Agropecuario. 

La fuerza dedicada a las actividades primarias -

fue de 53.9% en 1960, reduciéndose al 43.8% para 1970 y-

al 27.85% en 1980. 

Sector Industrial. 

El empleo generado por la industria local manti~ 

ne la misma proporción de 14.5% en ambos censos, ~in embaE. 

go al aumentar el número de personas ocupadas se incremen

tó 37. 39ó en el scr;undo con respecto al primero, mientras ~ 

que en 1980 la proporción es de 15,53%. 

La agricultura es la tercera actividad económica 

de mas importancia en Colima, estado en que las condicio-

nes ecológicas favorables han propiciado un importante de

sarrollo de la fruticultura, 

Las tierras agrícolas del estado representan el-

33.19% de su superficie total: 40,33% son pastizales, ~ 

16.48% estan cubiertas por bosques y el 2% son tierras in

cultas productivas, el 8% restante corresponde a terrenos~ 

improductivos. La superficie bajo riego es de 46,907,2 ~~ 

Has. Las zonas agrícolas mas importantes están situadas -

en los valle~ de Tecoman y Colima. El 61.05% de la super

ficie agrícola productiva se dedica al cultivo de la palma 

de coco, pl&tano, lirn5n y maiz. 
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De las tierras de labor existentes en la entidad, 

el 58.2% pertenece a ejidos y comunidades agrarias y el --

41.9.8% restantes, al régimen de propiedad priva da. 

La propiedad ejidal está formada por 154 ejidos

localizados en: Armería 10, Colima 20, Comala 12, Coquim~ 

tlán. 8, Te coman 20 y Villa de Ixtlahuacán 10, Manzanillo -

36, Minatitlán 8, Tecoman_20 y Villa de Alvarez 7; sumando

~72,086-54.40 Has., distribuídas entre 11,664 ejidaxarios

o comuneros, correspondiéndole en promedio una parcela ma

yor de 23 hectáreas. 

A la propiedad privada por su parte le correspo~ 

den 71.000 Has., de labor, con 1994 propietarios y una su

perficie media de 101,15 ha. Las tierras productivas se -

distribuyen de la siguiente manera: Tecomán 23%, Colima -

16%, Manzanillo 13.77%, Cuauhtemoc 12.58%, Armería 8.32%,-· 

Comala 8%, Coquimatlán 5.71%, Villa de Alvarez 4.79%, Ix-

tlahuacán 4.05% y Minatitlán 3.15%. 

El proceso de transformación de la producción 

agroindustrial constituye una de las actividades económi-

cas de mayor importancia en la entidad por su contribución 

de satisfactores básicos populares principalmente alimenti 

cios, la generación de empleos, el fortalecimiento del de~ 

sarrollo rural y su participación en la captación de divi-

sas. 
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La agroindustria en Colima está constituida por~ 

108 establecimientos que generaron en 1981 3,058 empleos ~ 

de los cuales 2,458 son fijos y 600 eventuales con un va-

lor de la producción de $ 1 1 672,000.00 de pesos. El régi

men de propiedad de estos establecimientos esta conformado: 

90% propiedad priv~da, el 6% pertenece al régimen social y 

el 4% restante es de propiedad pGblica. 

IndustriaLización del limón. 

[xistcn en el estado 14 plantas de extracción de 

aceite esencial con capacidad instalada de 683 toneladas -

anuales. 

1 planta de ácido cítrico de 2,000 toneladas ~~~ 

anuales, 

1 planta de pectina con cacpacidad de 438 tonel~ 

o das anuales y 33 empacadoras y seleccionadoras ~ 

de lim.Sn. 

En la entidad· se localizan un promedio de 27 fá;;.. ,· 

bricas procesadoras de aceit~ esencial de limón que produ

cen del 50 al 60% del volumen nacional. De estas 27; 13 -

procesan el limón mediante el sistema de destilación y 14-

utilizan el centrifugado. 
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Para obtener el aceite destilado se requiere que 

un 80% de la fruta sea verde y el resto amarilla, no asÍ--

en el centrifugado en el que se necesita el tot'al de la --

fruta verde. (14, 21, 22) 

,..,.. ,.,........,....,..... ............... -=--. 
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SITUACION ACTUAL DEL LIMON MEXICANO EN LAS PRINCI 

PALES ARCAS PRODUCTORAS DEL PAIS. 

El cultivo de· limón ha adqui~ido gran importan--

cia en los estados de Michoac&n, Guerrero y Oaxaca, que en 

conjunto po~een el 46% de la superficie nacional cultivada 

con ese frutai. Cada una de estas entidades tiene caracte 

rística:; propias en cuanto a clima, tipo de suelo, de sarro 

llo socioecon6mico, etc., que influyen en la te6nologia -

aplicada. Por ejemplo, en Michoac&n, las plantaciones son 

auxiliadas con agua de riego, mientras que en las otras, ~ 

se cultiva con temporal; en·Guerrero, gran parte del limón 

est& asociado con cocotero, contr~rio a lo que ocurre en -

Michoacán y Oaxaca, donde principalmente es unicultivo. 

= MICHOACAN = 

Este es el segundo productor de limón mexicano-

del país, con una superficie de 14,270 has, y representa -. 
el 30.6% del total nacional, con úna producción de 124,177 

toneladas, d&ndonos un rendimiento medio de 8.7 ton/ha. 

La principal área productora esta localizada en el valle -

de Apatzingan (50%), Buenavista (30%) y en menor escala 

Nueva Italia, Par&cuaro, Tepalcatepec y la Huacana. 

En Apatzingan se localizan 32 empacadoras de li-

món que absorven el 35.2% de la cosecha, el 31.3% se vende 
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a particulares y el 33.5% de la fruta se industrializa. 

El destino de la producción es para consumo en fresco, en

viándose principalmente a la Cd. de México, mientras que -

los productos industrialtzados se exportan. 

La mayor parte de loShuertos, pertenecen al sec

tor ejidal ya que únicamente el 24% corresponden a la pe-

queña propiedad, lo que explica que el 76% de éstos, ten-

gan una superficie que va de 1 a 10 hectáreas. 

= OAXACA = 

Oaxaca cultiva alrededor de 6,000 hectáreas de ~ 

limón mexicano, de las cuales 5,000 están en producción, -

que dieron 50,000 Ton, en 1981. 

En la costa oaxaqueña, la región limonera esta -

ubicada principalmente en los municipios de Sn. Pedro Tut~ 

lepec, Santiago Jamiltepec, Sta. María Huazolotitlan y --

Santiago Pinotepa Nacional, donde se localiza el 98% ·de la 

superficie, que representa el 5% del total de la superfi-

cie agrícola de Oaxaca y el 41% de los frutales. 

La producción en un 65 a 70%, se destina al con

sumo en fresco para el mercado nacional, mientras que la ; 

industria absorve de 30. a 35%. En la región operan 12 in-
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dustrias que empacan y procesan el limón, las cuales tie-

nen una capacidad de 70,000 Ton. anuales, trabajando al --

71% de su capacidad. 

Según ~1 censo de FIDEFRUT, el 76% de la superf~ 

cíe, es comunal y el· 24% ejidal. Deoido al ·tipo de tenen

cia de la tierra, el 76% de los productores posee menos de 

S ha, el 14% de 6 a 10 y solamente el 10% tiene huertas 

con más de 10. 

La mayor parte de los huertos se encuentran como

cultivo solo, estimándose que un 20% está asociado con co

cotero. Es frecuente el empleo de las huertas como agost~ 

dero para el ganado, pero no esta cuantificada la superfi

cie dedicada a ~sto. 

= GUERRERO = 

De acuerdo al censo futícola 19.8 3..- 84 de FIDEFRUT, 

en Guer~ero se cultivan 5,621 has. con una producción -~-

anual de 38,500 ton, rindiendo un promedio de 6.8 ton/ha. 

Cerca del 75% de las plantaciones están localiza 

das en el municipio de Acapulco y el resto en Sn. Marcos -

y Coyuca de Benitez. Aproximadamente el 49% de las plant~ 

ciones están asociadas con frutales, principalmente palma

de coco. 
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En general, las plantaciones presentan una sani

dad y vigor deficiente que se refleja en la baja produc~~

ción. Esto se atribuye a la condición temporalera de los

huertos, pero también influye el manejo rudimentario del -

cultivo. 

= TAMAULIPAS 

Del total de la superficie que ocupa el limón me 

xicano en el país, a Tamaulipas le corresponde 1,032 has.

en producción y 44~ en desarrollo, el 31.16%, con 15,000-

ton/anuales, es decir, el 3.9% nacional. 

Se cuenta con una planta industrializadora, la -

que procesa alrededor de 7,500 ton/año. El resto de la-

producción sale como fruta fresca. 

Este cultivo ocupa un lugar importante puesto -

que es la base de la manutención de 800 familias que direc 

ta o indirectamente dependen del cultivo. 

Tanto en el sector ejidal como en la pequeña pr~ 

piedad, predominan las plantaciones mal atendidas en todos 

aspectos, lo que se refleja en la baja producción y frutos 

de mala calidad. 

El 70% de las pla~taciones tienen entre 12 y 15---
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años y el 30% entre t¡5 y 48 años con una altura de 3,5 a 4 

met1'os. La época de producción ocurre en los meses de ju

lio a septiembre, debido a una tradición de los producto-

res de cosechar una sola vez al año. 

= JALISCO = 

F:ste frutal reviste menor importancia en el est!!_ 

do de Jalisco ya que solo aporta el 0.5% de la producción

cosechada en el país. Los municipios productores son: Ci

huatl&n, La Huerta, Villa Prutificación y Tomatl&n, 

= COLIMA = 

Este estado es el pri~cipal productor de limón ~ 

mexicano con una superficie extensa que aporta el 60% de 

la pro: 1Jcción nacional. La mayor área productora se loca::. 

liza en ios municipios de Tecomán, Armería y Manzanillo. 

En este estado, la agroindustria del limón está~. 

considerada como la mas impoptante ya que aporta un 25% ~~ 

del producto interno bruto. Genera 1.5 millones de jorna~ 

les con una derrama 'salarial superior a'los 1.000 millones 

de pesos, con lo cual se benefician alrededor de 10 mil fa 

milias, sin incluir a obreros y empleados que laboran en~ 

industrias afines (empacadoras, industrializadoras, ferti~ 

lizantes, etc.). Entre industrias y empacadoras suman al~ 
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rededor de 50 las establecidas en el estado. De ellas el-

10% empaca e industrializa la fruta, el resto solo empaca

fruta fresca. En cuanto al tipo de propiedad, se calcula

que existen 1,616 ejidatarios y 415 pequeños propietarios, 

los cuales son poseedores del 22 y 78%, respectivamente de 

la superficie plantada con limón, con un rendimiento prom~ 

dio de 9.9 ton/ha. 

La principal área productora se localiza en la -

región costa~ en los municipios de Tecomán y Armería con -

un 79% del área plantada con limón. También en la región

central del estado, se localiza aproximadamente el 6.7% de 

la superficie ocupada con limón y en su mayoría son huer-

tos en desarrollo. 

Durante los Últimos 8 años, los rendimientos uni 

tarios se han incrementado significativamente, como conse

cuencia de la Fundación de Fidefrut y de la reorganización 

de los productores, lo que ha significado un mejor precio

para la fruta, mas amplitud del mercado, mejor asistencia

técnica y apoyos en infraestructura y de tipo financiero. 

Por otra parte, existe una tecnología para aume~ 

tar los rendimientos Kg/árbol. principalmente en el limón

como unicultivo; nero el agricultor por diversas razones,

no las practica eficiente y oportunamente, lo que propicia 

que el rendimiento sea aún muy bajo en muchas pJJJmtaciones. 

(2, 5, 11, 12, 33, 35). 
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COMERCIALIZACION Y SISTEMAS DE PRODUCCION EN CO

LIMA. 

El 100% de la producción limonera de Colima se ~ 

canaliza a las empacadoras e industrias establecidas, sin

que el intermediario rural intervenga como elemento de co

mercialización'; sin embargo éste participa a nivel de huer 

to en cont[JnJ de fruta para comprar a los empaques o cen-'-'"-

tras rc~cploces. Existen intermediarios establecidos, no~ 

establecidos, arrendarores y empacadores que compran la -

fruta dire.ctamente en los predi9s. Todos manejan un volu--

men considerable. Los motivos por lo que se vende limón a 

nivel huerto son muy variados, así como las diferentes con 

diciones y pueden ser por un corte, meses o años, depen--

diendo de las condiciones establecidas entre vendedor y -

comprador, 

De la producción total, se presume que la indus

tria absorbe del 35 al 50%, y el resto se comercializa co~· 

mo fruta fresca. 

La importancia de este cultivo en el estado de -

Colima es innegable, ya que ocupa alrededor de 32,000 has. 

dando ocupación a un gran número de gente, tanto a nivel -

huerto como en empaque, industria y comercialización. 

Con relación a la tenercia de ·la tierra,· ésta está· es--
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tablecida de la siguiente forma: la pequeña propiedad con~ 

ssg productores y 19,619 hectáreas, con 35.09 has. en pro~ 

medio cada uno: los ejidatarios con 2,270 productores y --

12,381 hectáreas de super·ficie, con un promedio de 5.4 has 

cada uno, de los cuales casi el 70% están asociadas con -

otro cult'ivo y el resto es monocultivo. No es recomenda-

ble mezclar el limón con ninguna otra actividad·agrícola

o pecuaria salvo apícola, si se desea obtener los rendi--

mientos potenciales deseados. 

Como en todas las frutas, la comercialización~

del limón desde el sitio de producci6n hasta el consumidor, 

mete a diversos intermediarios, con lo cual se incrementa

su valor. El productor realiza la mayor parte de sus ven

tas a las empacadoras e industrias cubriendo el traslado -

de su producto, sin embargo algunos venden su producción 

a nivel huerto. 

El 56% de los ejidatarios posee vehículo para -

transportar su fruta, del porcentaje restante, una parte -

paga a sus compañeros por el acarreo y la otra la vende a

los compradores al pie de la huerta. 

De los pequeños propietarios, el gs% poseen ve-~ 

hículo; el resto aún tiene sus plantaciones en vías de de

sarrollo o considera al limón como cultivo secundario:y le 

da preferencia a ~a ganadería u otros frutales. 
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El hecho de que el productor no posea vehículo -

influye en el tipo de ven·ta, Según informes, el 30% de la 

producción se vende al pie del árbol por la falta de ve~ 

hículo para el acarreo. 

El limón como unicultivo es redituable, de 1976-

a la fecha, se ha tenido un 70% en máxima producción y --

aproximadJn~nte un 51% en mínima. El potencial es de mas

de 50 ton/ha según datos de 1981 en donde en lote ·de 174 -

arboles tuvo una pr•oducción media de 417 Kg/árbol, con las 

mismas labores -de cultivo en toda la huerta. 

CONCEPTO 

Tonelada/ha 

Precio/Kg 

RENDIMIENTO POR HECTAREA Y PRECIO MEDIO DE LA 

FRUTA EN EL PERIODO 1~76~1983. 

1976 

17,997 

1. 38 

1977 19.78 1979 1980 

17,725 20,547 20,710 23,385 

2.26 2.27 3.15 3.40 

SISTEMAS DE PRODUCCION. 

1981 1982 1983 

26,044 18,597 15,904 

4.07 7.18 9.64 

Los sistemas mas comunes. son el limón como unio;.., 

cultivo (32%) y el asociado con palma de coco (68%). En

ambos sistemas, el manejo de la huerta es muy similar en -

cuanto al tipo de prácticas de cultivo; sin embargo, en el 

sistema asociado, los cuidados son menos intensivos debido 
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a la falta de información tecnológica y de que existe jnse 

guridad en la tenencia de la tierra, falta de créditos y -

otros. No obstante en los Últimps 8 años, los rendimien-

tos unitarios se han incrementado como consecuencia de la

fundación de Fidefrut y de la reorganización de los produ~ 

tores, lo que ha significado mejor precio en la fruta, am

plitlld de mercado, mejor asistencia técnica y otros apoyos 

en infraestructura y de tipo financiero. 

Por otra parte, se ha demostrado que existe tec

nología para aumentar los rendimientos (kg/árbol}, princi

palmente en el unicultivo; sin embargo, por diversas razo

nes el agricultor no realiza las prácticas en forma efi~-

ciente y oportuna, lo cual propicia que en muchas planta-

ciones aún sea muy bajo, 

TAMAÑO DE LA PLANTACION Y DENSIDAD DE PLANTA 

CION. 

Las distanb~as mas comunes son 10 x 10 m, e~ li

món asociado con palma de coco y de 9 x ~m. en unicultivo, 

plantados en su mayoría en marco real. En el limón asocia 

do, la densidad de población promedio es menor de 100 arbo 

les/ha, lo cual limita el uso de maquinaria e ±nsumos y no 

es aprovechado el terreno en toda su capacidad. En cuanto 

al tamaño de las plantaciones, el 55% son menores de 8 ha. 
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el 18% ~on de 9 a 20 has, y el 26% son huertas mayores de-

40 has. 

LOCALIIWJ 

Tecorrán 

Anr12rL1 

P.anz3.ni.llo 

Coquilll:l.tlá.n 

Colima 

SUPERFICIE CULTIVADA, TIPO DE PLANTACION Y 

PRODUCCION (TON/flA) DE LIMON MEXICANO EN -

EL ESTADO DE COLIMAJ 

Sup. Total Tipo de plantación Pn:Jducción 
·(ha) Asociada Libre (Ton) 

19,2 36 15,336 3,900 228,926 

5, 740 3,516 2,584 59,256 

2 ,8!f8 1,414 1,434 14,529 

1, 723 324 1,399 7,297 

280 280 810 

V. de Alvarez 88 88 837 

Corral a 28 4 497 

Ixtlahuacá.n 203 8 195 838 

T o t a .4: 30,146 20,602 9.880 314,243 

PRACTICAS CULTURALES. 

En la mayoríá de las plantaciones, se utiliza m~ 

quinaria agrícola, ya sea para la construcción de bordos o 

regaderas o para aplicar plaguicidas. Las principales ---

prácticas culturales son: 
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FERTILIZACION: La realiza el 74% de los produc

tores. De éstos, el 75% lo aplica al suelo y el resto lo

asperja al follaje. La fuente de fertilizantes nitrogena

dos mas usado es el Sulfato de Aminio, el cual se aplica -

de 1 a 4 veces por año. También se aplica Super fosfato 

Triple y Sulfato de Potasio, una vez al año. Un gran por

centaje de los agricultores, usa dosis muy bajas y genera~ 

mente lo depositan en lugares inadecuados por lo que no es 

totalmente aprovechado por el árbol. 

CONTROL DE PLAGAS: Unicamente el 43% de los pr~ 

ductores controla las plagas del follaje. De éstos el 52% 

utiliza productos químicos como Malation, Folimat, Metasy~ 

tox, Citrolina, etc., el 38% sigue con las bondades del~

control biológico y solo el 10% comBina ambos. 

Falta bastante información sobre los daños econó 

micos que causan las plagas al suelo y al follaje, por és~ 

to, el 50% de los limoneros considera que las plagas no 1~ 

mitan la producción ni desmeritan la calidad de la fruta -

ni causan daños importantes al árbol. 

CONTROL DE ENFERMEDADES.~ Solo el 40% de los -

productores realiza aspersiones para el combate de la an-

tracnosis, que ataca al follaje tierno, flores .y fruto5 p~ 

queños. Para ello utiliza Difolatán y Caldo Bordelés, ha

ciendo el control deficiente ya que muchos de los limone--



PROOUCCION Y PESO PROMEDIO 
TONELADA 1 HECTAREA 
PRECIO 1 KILOGRAMO 
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SIMBOLOGIA 
.Precio 1 kg 
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/ 
/ 

/ 

"' "' ,. 

1982 1983 

FUENTE (6) 
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ros no cuenta con el equipo apropiado. 

Otra enfermedad importante es la gbmosis, que -

ataca principalmente raíz' y tronco del árbol. Para su con 

trol se aplican nematicidas directamente al suelo y pasta

bordelesa: en las heridas del tronco y ramas del árbol. Ac 

tualmente muchos agricultores la combaten indirectamente -

al plantar patrones resistentes a este padecimiento. 

RIEGOS.- Aparentemente no existe déficit de rie 

go que limite la producci6n de fruta en la región, sln em

bargo,. a nivel parcelario hay fallas en el suministro de -

agua, principalmente en el "tandeo" .lo cual propicia lar-

gos períodos entre riegos. Estos se aplican de 3 a 8 

anualmente con una frecuencia de 15 a mas de 30 días. El

método mas común es por inundación de una hilera de árbo-

les C69.4%) o de 2 hileras 03.5%) con un promedio entre

riegos de 22.5 días. Por otra parte, un pequeño porcenta~ 

je de los usuarios afirma conocer la lámina de agua que -

aplica, pero la gran ma&oría piensa que ahorna·agua y ob-

tiene mayor producci6n mediante su·conducci6n por una sola 

hilera de artoles. 

CONTROL DE MALEZA.- Las plantaciones de limón , 

son invadidas por un complejo de malas hierbas como son: -

Johnson, coquillo, guinea popollote, amargocilla trepadora 

Y za,cqte bermuda principalment·e, El ·grado de prolifera.,.--
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ción y tipo de malezas varía de acuerdo con la textura del 

suelo, clima y manejo del huerto. Su presencia dificulta

la cosecha y otras labores de cultivo; además compiten con 

el árbol por agua y nutrientes. Para su control el 91% -

realiza de L¡ a 6 ras treos al año, mientras que un 70% de -

los mismos cajetes con machete o pala de 2 a.4 veces por-

año. Por otra parte, el 20% agricultores utilizan herbici 

das como gramoxone, karmex y faena. 

PODA.~ Esta se realiza generalmente en los me~

ses de septiembre y octubre, época en que los arboles tie-

.nen menos f'ruta. Consiste en la elim{naci6n de ramas se--

cas, imp~oductivas o mal ubicadas; varios productores efec 

t~an además de 1 a 3 des~rotes (d~schupones} anuales. La

poda favorece el crecimiento horizontal del árbol. A pe-

sar de lo anterior, solo el 50% de los productores podan -

los arboles, los otros consideran esto innecesario y que ~ 

result~ bastante caro y que n~ hay personal capacitado pa

ra realizarlo. En esta práctica, es importante aplicar un

fungicida sellador para evitar la pudrici6n en las heridas 

no tratadas. 

HORQUETEO.- Es una práctica importante en el m~ 

nejo de la plantación, impide quebraduras en las ramas del 

árbol,debido'al exceso de fruta o de follaje, facilita la

realizaci0n de otras prácticas de cultivo y evita perdidas 

de frut0; sin embarr.o, su uso es limitado por el precio y.,-
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escases de horquetas. Posiblemente mediante una poda co-

rrecta y usando flejes para sujetar las ramas, se pueda --

prescindir del apuntalamiento. 

COSECHA.~ Es la operación mas costosa debido a-

que absorbe el 40% del costo del vultivo. El corte de fru 

ta se efectúa en promedio cada 22 dÍas durante todo el año, 

por medio de red ganchos, "cuchara" y a mano, con el cui..: 

dado necesario para evitar la caída de flores y pequeños -. 
frutos. Además el follaje debe estar sin humedad para evl 

tar quemaduras en·el fruto. Otro factor que dificulta la-

cosecha, es el gran porte y espinosidad de los arboles, lo 

cual propicia la p~rdid? de fruta y demerita su calidad. 
---------

VARIEDADES Y PATRONES.~ Casi el 100% de la fru-

ta que se produce en Colima, corresponde a la variedad de-

limón m'=xicano. Otras variedades como Eureka y limón Per-

sa, alcanzan una producción insignificante. Por otro lado 

se estima que un 75% de los ar~oles son de pie franco, el

otro 25% son injertados sobre naranjo agrio principalmente 

y en menor escala sobre Macrofilia, Triyer y Volkameriana. 



CUADRO Dr ARBOLES DE LJMON, INJERTADOS Y DE PIE 

FRANCO PLANTADOS EN EL ESTADO DE COLIMA. 

Arboles en desarrollo .<\r-boles. en producción T o t a l MUNICIPIO Inj. Sin Inj. Inj. Sin Inj. Inj. Sin Inj. 

Tecomán 128,090 186,124 260,686 1'272,256 388,776 1'458,380 
Armerfa 78,786 64,403 315,661 143,189 315,661 
Manzanillo 59,543 6:3,944 16,877 143,337 76,420 207,281 
Coquimatlán. 51,069 2 8 '6 30 17,9.00 75,925 68,969 104,555 
Colima 6,670 ·5 '80 o 5, 100 10,050 11 '770 15,850 
V. de Alvarez 2,100 400 5,650 2,100 6,050 
Coma la ~~~ 190 5, no 100 5,310 
Ixtlahuacán 10;110 6,280 1,000 5,400 11,110 11,680 

T o t a 1 : 336,:il68. 291,178 336,066 1'833,589 702,434 2'124,767 
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Por el momento, la variedad usada, no limita la-

producción o calidad de la fruta, pero es factible su me&:2_ 

rarniento mediante la selección de tipos criollos o la in-

troducción de material v~getativo valioso. 

Asimismo cabe mencionar, que el 73% de la.produ~ 

ción se concentra de mayo a octubre y el 27% restante, de-

noviembre a abril. 

En la entidad colimense la agroindustria del li-

món esta considerada como la mas importante debido a que -

aporta un 2 5% del producto interno bruto. Genera 1. 5 mi--

llones de jornales con una derrama salarial superior a ---

1,000 millones de pesos, con lo cual benefician alrededor

de 10 mil familias, sin incluir la mano de ol5ra de emplea~ 

dos y obreros que laboran en industrias afines como són: -

empacadoras e industrialización de la fruta, industrias de 
• 1-:,JJj}' 

:¡ 
fertilizantes y plaguicidas, materiales de empaque~ f~ans-

portes y servicios. Entre industrias y empacadoras suman-

alrededor de 50 las establecidas en el estado. De ellas,-

el 10% empaca e industrializa la fruta, el resto solo emp~ 

ca fruta fresca. 

La industria del liln6n en México tradicionalmen-

te ha venido procesando aceite esecnial de limón, desde la 

década de los 4-G's. 
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El avance que ha tenido la industrialización del 

limón, ha permitido un mejor aprovechamiento de sus deriv~ 

dos. En la industrialización del limón se observa un in-

cremento desaceler>ado, ri1ientras que la producción de limón 

fruta contínua aumentando, la comercialización requiere -

a~ención especial para evitar un conflicto en la produc~-

ción del limón. 

A medida que la industria del limón ha ~volucio

nado, las plantas procesadora·s se han integrado paulatina

mente, obteniendo algunos otros derivados industriales co

mo son: el aceite centrifugado de limón, el jugo concentr~ 

do ya sea turbio o clarificado y la cSscara deshidratada,

para su uso industr>ial. 

l:n los Ú1timos años el mercado del aceite esen-

cial destilado de limón, ha sufrido serios problemas en su 

comercialización, lo cual ha ocasionado que las empresas ~ 

procesadoras de dicha fruta, modifiquen sus procesos para~ 

dar mayor importancia a los otros ·sub~productos, que ante~ 

riormente sé habían considerado como simples elementos, ~~ 

de recuperación. Algunos de estos productos han ido incr~ 

mentando su impo~tancia, al grado de que.en las ~pocas crf 

ticas han llegado a representar el principal ingreso para

las plantas procesadoras. 
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Las cifras que se muestran en el siguiente cua-

dro, deducen que el mercado para el aceite deL: limón, se -

ha mantenido en forma constante, aquí se muestran las c~-

fras de ventas realizada~ durante 1984 a los princip~les

mercados, que son los Estados Unidos y la Gran Bretaña, -

por los países productores: México, Perú, Haití y B:t:'asil,

dándonos un ejemplo de la importancia que guarda nuestro -

país en este renglón. 



E:<PORT/\CION DI:: ACf:IT"CS ESENCI/'IL m= LIMON POR LOS PRINCIPALES 

PAISES PRODUCTORES, 

AÑO MEXICO JAMAICA HA .I T I PE R U· TOTAL 

LBS. % LBS. 9ó LBS. '% LBS. %. .LBS. % 
1974 754.1 (64.7) 26.3 (2. 3) 230.7 (19.8) 13.9 1.2) 1,025.0 (88.0) 
1975 621.0 (66.0) 11.9 (1.3) .161. 6 (18.0) 41.5 ( 5.0) 835.8 (90.3) 
1976 517.1 Ui4.0) 31.8 ( 3. 3) 219.8 (23.0) 27.8 3.0) 796.5 (83.0) 

1977 944.7 (68. o) ·43. 3 0.1) 207.8 (15. o) 19..8 1.4) 1,215.6 (87.5) 
19.78 1,042.0 (64 ,O) 91.7 (.6.0) 199..4 (12. 2) 27.8 ( .1. 7) 1,360.9 (82.2) 
1979. 1,136.3 (63. o) 48.9 (2.8) 231.4 (13.0) 79.3 (, 4.4) 1,416.6 (78.8j 
1980 830.5 (59.0)· 60.3 (4.2) 160.6 (.11. 3) 103.8 7. 3) 1,051.4 (74.5) 
19.8:! 541.9 (46.0) 33.2 C3.0) 149 .• 2 (.13.0} 108.9 9.2) 833.2 (71.2) 
1982 258.0 (36 .o) 53.3 0.4) 104.7 (.15.0) 130.3 (18.2) 546.3 ( 76.6) 
1983 711.7 (53.0) 83.1 (.E.1) 202.0 (.15.0). 147.8 Cl1.0) 1,144.6 (85.1) 
1984 520.6 (44.0) 80.4 C7.0) 166.5 (14.0} 208.8 C17.0) 976.3 (82.0) 

.¡:-
ex> 
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El promedio de precio por libra del aceite, .ha -

sido como sigue: 

DOLARES POR LIBRA. 

PAIS 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

MEXICO 9.09 12.93 14.34 16.82 15.43 13.08 13.57 

JAMAICA 7.86 8.57 10.49 9.17 9.15 9.07 9.80 

BAITI 7.03 7.87 9.21 .10.28 10.09 7.98 11.14 

PERU 8.46 11.44 12.23 11.99 10.88 9.03 12.04 

Por lo que se refiere a las ventas en nuestro -

país, se tienen noticias que existen productores que efec-· 

túan esta comercializaci6n los cuales no forman parte de -

los grupos de productores que integran el Comité de Comer

cializaci6n del aceite esencial de lim6n, además existen -

productores que son miembros de este organismo y llevan a

camo ventas en forma directa en el mercado nacional. 
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DERIVADOS DEL LIMON. 

El avance que ha tenido la industrialización del 

limón ha permitido el mayor aprovechamiento de sus deriva

dos. En la industrialización del limón se observa un in-

cremento desacelerado, mientras que la producción de lim6n 

fruta, continúa aumentando por lo que la comercialización

requiere atención especial para evitar un conflicto en la

producción de limón. 

En México, existen varios tipos de industrias ~

procesadoras de limón que se diferencían básicamente por ~ 

su grado de integración, ya que las técnicas de obtención~ 

para los derivados industriales son en esencia las mismas. 

EXTRACCION DE ACEITE, 

Los procedimientos de extracción del jugo y del~ 

aceite son diferentes en relación al sistema adoptado en ~ 

cada planta industrial, si bien substancialmente han perm~ 

necido invariables los principios sobre los cuales se ba~~ 

san. De hecho, es posible extraer primero el aceite esen-

cial y después el jugo o viceversa, o bien realizar ambas~ 

operaciones simultaneamente, 

El aceite esencial apenas salido de las celdas,~ 

tiende a ser reabsorbido por las células esponjosas del -~ 
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albeldo, asi como a dispersarse en el aire durante la ex--

tracción a causa de su volatilidad, La operación se efec-

t6a sometiendo simult~neamente el fruto (o la c&scara) a -

fuertes aspersiones de agua cuya función exclusiva es la ~ 

captación y el transporte mec~nico del aceit~ esencial. 

La emulsión agua~aceite se hace pasar a través ~ 

de un tamiz con el objeto de eliminar las particulas sóli 

das más grandes, de ahí pasa a una primera centrífuga en

donde se obtiene una descarga de sólidos finos, agua y 

emulsión agua-aceite rica en aeeite. Esta emulsión se se~ 

para finalmente en una segunda centrífuga y se obtiene así 

el aceite esencial centrifugado. 

Otro sistema es por destilación, se parte de la. 

emulsión jugo~aceite obtenida de prensar los frutos ente-

ros. La destilación se hace por arrastre con vapor de -~· 

agua. El aceite es arrastrado por la corriente de vapor ~ 

que pasa a través del alambique hacia la parte superior de 

éste, de donde es conducido a un condensador. De aquí, el 

agua y el aceite condensado pasan a través de un decanta-

dar en donde por diferencia de densidades se separa el 

aceite del agua obteniéndose asf el aceite destilado. 
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J U G O 

En relación a la extracción del jugo, éste se -

realiza por un prensado suave de la mitad del fruto. 

: Con las operaciones de extracción pasan al jugo

fragmentos de albeldo, membranas, celdillas y semillas, ~

que es necesario eliminar para mejorar el aspecto del jugo 

y evitar causas de degradación. La separación de las par

tículas sólidas se realiza a través de tamices. Con este

tipo de malla se puede obtener jugo con un contenido final 

de 4 a.S% de púlpa Cantes de la refinación es de 12 a 15%}. 

Una vez concentrado el jugo, se puede conservar~ 

mediante preservadores químicos o por congelación, siendo

éste Último sistema el más usado en los jugos turbios, --

puesto que los conservadores químicos imparten mal sabor -

al jugo y no detienen su envejecimiento. 

CASCARA: 

La c&scara tiene dos usos principales: como ali

mento para el ganado y como materia prima para extracción

de pectinas. 

En el primer caso, se emplea tal como sale del ~ 

extractor de jugo o de la prensa tornillo, no así para la

extracción de pectinas, la cáscara se pasa por un desinte-
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grador que facilita la eliminación de sólidos solubles, -

ácido cítrico y azúcares en el proceso de lavado y prensa

do, para finalmente enviarla al deshidratador, en donde -.,

mediante aire caliente se elimina la humedad hasta un ni-

vel de 8 a 12% q~e ya permite su conservación. 

UTILIZACION DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS: 

El aceite destilado se usa principalmente en la

elaboraci6n de jarabe que sirve de base para la formula--

ción de refrescos de cola y los de tipo lima,-limón. 

Los aceites centrifugados se aplican como sabori 

zantes y aromatizantes en la industria alimenticia, además 

de que tienen gran aceptación en perfumería para la elabo~ 

ración de algunas fragancias. 

El jugo turbio concentrado, en la preparación de 

bases ·para bebidas o como complem~n:to de algÚn alimento en 

latado que lleve jugo de limón se utiliza también en la 

elaboraóiÓn de helados y nieves, en otros casos se deshi""

drata para conservarlo por un mayor tiempo sin tener que .,.. 

mantenerlo en congelación o para la posterior elaboración"" 

de bebidas instantáneas. 

El jugo clarificado se utiliza en bebidas refres 

cantes de tipo cordial, el cual tiene una gran demanda en-
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en el mercado europeo y consume casi la totalidad de jugo~ 

de limón. 

La cáscara deshidratada, como materia para el -~ 

proceso de extracción de pectina. 

RENDIMIENTOS Y VOLUMENES DE INDUSTRIALIZACION. 

Los rendimientos que se obtienen en los deriva--

dos industriales por cada tonelada de fruta varían mucho -

dependiendo de la·maquinaria usada, del proceso seguido y-

de los productos deseados en determinada línea de produc--
... 

clan. 

Para tener una idea aproximada del rendimiento ~ 

de los derivados industriales, se describen de la siguien~ 

Del aceite destilado, se recuperan aproximadame~ 

te 4.2 kg. por tonelada. 

El aceite centrifugado, tiene una recuperación ~ 

de 0.85 kg de aceite por tonelada, El aceite que queda -~ 

aún en la cáscara se recupera vía prensa de tornillo y por 

destilación de los lodos de clarificación del jugo. 
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El jugo de limón tiene un rendimiento de 390 li~ 

tros por tonelada los cuales se convierten en 57 al ~er ~~ 

concentrados y en 38 al ser clarificados y concentrados. 

El rendimiento de cáscara es más o menos unifor~ 

me, obteni6ndosc 300 kg. de cáscara fresca a la salida del 

extractor de jugo o a la salida de las prensas tornillo. ~ 

Cuando sr~ deshidrata de 8 a 12% de humedad, queda aproxim~ 

damente 50 k~. de c5scara deshidratada. 

PF.RSPECTIVAS DEL CULTIVO. 

A partir de 1976. las expectativas del mercacib 

del limón y sus derivados industriales, sin un conocimien-

to firrr:e de éste y sus tendenci,:¡s, ocasionaron que la su~

perficie plantada de este cítrico se incrementara hasta ~-

1983 '-r~ 'lD 1+0% aproximaclarnente, mediante el establecimien-

to de nuevas plantaciones como unicultivo, así mismo la se 

~uridad en la comercialización de esta fruta y de sus deri 

vados industriales en años pasados, propiciaron la ·aten~-~. 

ción del cultivo por parte d~ los agricultores, registrán~ 

dose aumentos del 100% en la producción de 1976 a la fecha, 

lo ~nterior aunado ~ la sobreproducción estacional del li~ 

món, ha orif~inado un desequili!Drio entre la oferta y la • 

demanda, debido principalmente a la baja captación indus~. 

trial.propiciada por las cuotas elevadas de producción de. 

aceite esencial de limón y a los demás canales de comercia 
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lización que impiden que el limón llegue a muchos mercados 

potenciales de fruta en el país. (3, 13, 16, 28, 30i 32). 

Flturo L- Eatructuro del fruto cltrlco 

4~to_ 

3 Alb.,do J 11111ocorf1io 

1 FlcMdo JE~ 
E ....... 
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= CALIDAD DE FRUTA = 

El hecho de que el 73% de la fruta se recolecte~ 

de mayo a octubre, y el resto de noviembre a abril, pravo~ 

ca diversos problemas como es una cosecha inadecuada o ino 

portuna, co.mo tambign una ineficiente comercialización o ~ 

industrialización de la fruta. 

En las hue~tas, los cortes se realizan en prome-

dio cada 22 días dependiendo.de la necesidad en el mercado, 

cantidad de fruta por cosechar·o la escases de mano de 

obra; por lo que en algunas"ocasiones no se cortan los fru 

tos con una madurez adecuada, provocando con ~sto un dete~ 

rioro en la calidad expuesta. 

M:: S 

Enero 
Febrero 
l11rzo 
Abril 
!11yo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septierrbre 
Octul;Jre 
Noviembre 
Diciembre 

DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DE LIMON EN EL 

ESTADO DE COLIMA 09.79.,831 

Producción (%) Producción (Ton,) Cajas ( 32 kg} 

2 5,304.1 165.75 
2 5,304.1 165.75 
4 10,608.1 331.5 
9 23,868.1 745.87 

10 26,520.3 828.75 
13 34,476.4 1,077.38 
16 42,432.5 1,326.01 
14 37,128.5 1,160,26 
10 26,520.0 828.75 
10 26,520.3 828.75 
6 15,912.0 497.25 
4 10,608.1 331.5 

Fidefrut 1980. 
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Los cortes de fruta se inician cuando el follaje 

y los frutos han perdido la humedad proveniente del rocío, 

evitando con ésto el daño por oleocelosis, que se manifie~ 

ta con la aparición de ma·nchas en la cáscara causada por -

la ruptura de glandulas de aceite que oxidan el tejido. 

Una vez cosechada la fruta, el cortador la colo

ca en una manta que lleva colgada al hombro, o bien la de

posita en costales que después acarrea al borde del camino 

mas cercano en donde se deposita en rejas con capacidad ~

aproximada de 32 kg. 

En las rejas se traslada a los centros de venta

que son las recepciones o empaques, en los cuales se da un 

tratamiento al limón de acuerdo al uso a que será destina

do. 

Para lograr un mejor precio, casi todos los pro

ductores hacen una previa selección de fruta en el campo,

separando el que este amarillo, dañado o muy tierno, pues

to que el comprador paga de acuerdo a la calidad de la fru 

ta. 

TIPOS DE ·cosECHAS. 

Los implementos utilizados en la cos~cha son la

red, el gancho, el corte con la mano y la cuchara. Las -

ventajas, desventctjas y las características de cada imple-
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mento son: 

.,.. La Red. Constituida por una vara de·carrizo,-

en la punta lleva amarrado un alambre en forma de "U" en -

la cual va sujeta una bolsa de lona que sirve para captar

los frutos cortados.· Esta red tiene una especie de gancho 

en el centro de ·la abertura de dicha "U" en la cual se tra 

ba el pedGnculo del fruto. El uso de la red no permite -

que los frutos se dafien por espinaduras o magulla~uras y -

pueden usarse todo el afio y en arboles de altura variable. 

Sin emb~rgo, con este implemento no pueden cortarse frutos 

seleccionados por su tamaño y madurez, además en arboles

de ramas.muy apiñadas se dificulta su penetración y fre;..--

cuentemente se queda fruta sin cosechar. Incrementa tam~-

bién la cuÍdu el-e flores y el corte de fruta tierna. 

- El Gancho. Es una varilla de carrizo de longi 

tud variable, que lleva en el extremo un gancho de alambre 

con el cual se jalan los frutos hasta desprenderlos de las 

ramillas. La fruta así cosechada cae al suelo de donde es 

levantada y depositada en baldes de plástico. Con este mé 

todo es posible seleccionar fruta por tamaño, favorece la~ 

caída de frutos amarillos del árbol, se cosecha el doble~ 

de fruta que con la red, facilita la cosecha de arboles -

muy altos. Sin embargo, con este método disminuye la cali 

dad de la fruta al presentar daños por espinas, magulladu~ 

ras y oleocelosis. Además afecta la· producci6n al aumen--
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la cantidad de flores y frutos tiernos caídos. Este méto

do se utiliza principalmente en los meses de mayor produc

ción. 

- Cosecha Manual. Es el mas común para el limón 

en la región y siempre se acompaña o combina con los ante

riores. Con éste, solo puede cortarse la fruta situada 

a menos de 2.5 metros puesto que no se emplea escalera. 

Esta e~ su principal desventaja además que el cortador ·su

fre espinaduras en las manos. Es el mas adecuado para rea 

lizar la cosecha ya que pueden seleccionar los frutos de -

mejor calidad, la fruta al cortarse no se daña ni se caen-

flores o frutos tiernos. Si se hace con cuidado, puede ~~ 

iniciarse la cosecha del día mas temprano sin importar que 

el follaje este ligeramente húmedo. 

- La Cuchara. Es un implemento constituído por

una varilla de carrizo que en la punta téPmina en una eli~ 

se dividida en dos partes (parecidas a las cucharas); la

primera posee un mango en la cual va enclavada la vara y -

es fija, mientras que la otra lleva un gancho y se sujeta

a la anterior por medio de un tornillo y un resorte permi

tiendo su movimiento al jalar un hilo que cuelga del gan-

cho. 

Para cosechar se jala el hilo cerrándose la eli~ 

se y queda el fruto_atrapado en ~sta, después la fruta es-
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recibida con la mano y se coloca en algún recipiente. En

la actualidad se utiliza poco este implemento ya que solo

se emplea cuando la fruta adquiere su mejor precio. Como

los frutos se recolect~n uno por uno, la eficiencia de cor 

te disminuye un 50% en relaci6n con los dem&s m~todos. 

Tambi~n es 'mas costoso y presenta la ventaja que permite -

seleccionar la fruta por tamaño y no incrementa los daños. 

La eficiencia de los métodos de corte," se eva--

lúa en base al porcentaje de· fruta espinada y con oleocel~ 

sis, ésto muestra la importanc.ia que puede tener el empleo 

de un m~todo inadecuado de ~asecha, especialmente cuando -

los arboles presentan muy poca fruta madura y hay una in-

tensa floraci6n y gran cantidad de frutos pequeños. 

El costo de la cosecha en el limonero es un as-

pecto de gran importancia puesto que influye directamente

en la rentabilidad del cultivo. En este estado se conside 

ra que absorbe el 50% de los costos de producci6n. 

E'I precio pagado por reja (de 32 kg) tiene fluc..,. 

tuaciones durante todo el año, aumenta de diciembre a mar

zo y disminuye de abril a julio para luego alcanzar un li

gero incremento de agosto a septiembre. Tendencia similar 

presenta el precio de venta de la fruta. 



El limón fruta se empaca todo el año. En la tem 

porada baja, es muy común empacar la totalidad del limón -

recibido, puesto que los mercados los aceptan en la prese~ 

taci6n que se oferten, contrario a lo que sucede en tempo

rada alta donde el mercado es mas selectivo y solo tiénen

aceptación los limones vevdes y de buen tamaño. 

De acuerdo con la situación del mercado, algunas 

empacadoras suspenden temporalmente el empaque de fruta, -

ya sea porque no hay materia prima suficiente como para op~ 

rar con números negros o porque hay demasiada y es mas cos 

teabl~ destinarla a la industria. 

l"Étodo de 

=secha 

funo 

Ped 

Gancho 

Coml;Jinado 

EVALUACION DE LOS METODOS DE COSECHA EN EL 

LIMON DEL ESTADO DE COLIMA (1984}. 

% de fruta % fruta sin Frutos caídos flores caí-
=sechada =sechar por árool dos por ár-

bol 

55.06 44.94 4.10 0,15 

93.50 6.50 9.67 1.95 

93.82 6.18 32.00 3.67 

9.4.88 5.12 15.25 1.10 



~todo de 

cosecha 

M:mo 

Red 

Gancho 

Cornlvinado 

CALIDAD EXTERNA DE LA FRUTA DE ACUERDO 

A LOS METODOS DE COSECHA EMPLEADOS. 

% fruta % fruta dañada 
sana Oleocelosis Espinada Otros 

47,00 6,25 5.00 41.75 

48.00 5. 75 4. 75 41.50 

31.75 14.75 14.50 39.00 

48.00 7.50 5.00 39.00 

64 

Total 

100 

100 

100 

100 

====================================================================== 

(9, 17,20, 24) 
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CREDITOS Y ASISTENCIA TECNICA AL LIMON 

HEXICANO J:.:N COLIMA. 

&6 

Para entender-mejor el papel de la asistencia-

técnica, es oportuno recordar que desde su inicio, todas -

las plantaciones de lim5n en el Estado de Colima, se hicie 

ron con arboles originados de semillas (pie franco), los

cuales son altamente susceptibles a la gomosis enfermedad

causada por el hongo Phytophthora parasitica Q_:_ que debili_ 

ta al ~rbol hasta ocasionar su muerte. (Vidales, 1982). -

Aunado a este tenemos los daño$ ocasionados por otras en~

fermedades y plagas, la deficiente atención de las planta

ciones y los cambios del medio ambiente, como factores que

ocasionan la disminución en el volÚmen y calidad de la pr~ 

ducción. 

Dentro de los programas de asistencia técnica ~~-

realizados por diferentes instituciones, se han efectuado

una serie de actividades tendientes a difundir las-prácti

cas mas adecuadas al cultivo desde las labores culturales

hasta la reposición de las plantaciones iniciadas con árbo 

les de pie franco que se encuentran afectadas por proble-~ 

mas fitosanitarios por arboles injertados en patrones to

lerantes a esos padecimientos, aumentando la importancia

de las mismas a medida que la comercialización del limón y 

sus derivados industriales se han venido solucionando. 
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Los productores que habían abandonado parcialmente la aten 

ción de sus huertas, al tener mejores ingresos por sus pr~ 

duetos, se han preocupado por atender sus plantaciones, -

con el propósito de incrementar los volúmenes de producción 

y calidad de sus cosechas. 

Asistencia Técnica a Productores.~ -Tiene como~ 

objetivo promover la aplicación oportuna de las prácticas

culturales que requieren los frutales desde su estableci-

miento, así como el período en explotación, como son: uti

lización de portainjertos, distancia de plantación, ferti~ 

lizaci9n, control de plagas, enfermedades y malezas, méto

dos de riego, poda y métodos de cosecha. 

Es importante señalar que en el Estado de Colima 

se ha puest0 especial' interés en la campaña contra la "bas_ 

teriosis del limonero", Para ésto, el personal del Depar

tamento Técnico Agrícola tiene a su cargo las labores nece 

sarias a realizar para contrarestar la: enfermedad de 

12 0 279 has. de 1,601 pr>oductores de los cuales el 9.5%·apr~ 

ximadamente pertenecen al sector ejidal. 

La falta de recursos económicos, debido entre 

otras cosas a que los productores no son sujetos de crédi

to ya que la mayoría tienen carteras vencidas, la adquisi

ción de equipo, herramientas de trabajo, insumes es casi ~ 

nula ,y pl"ovoca que. éstos no Tea,Licen las- lali0res <![ne se ""-"' 
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les recomienden, 

La mayoría de ellos practican la explotación múl 

tiple de sus terrenos realizando prácticas inadecuadas pa

ra algunos cutl~ios, pero que sin embargo, les permite ofu

tener r"!cursos. 

Un gran porcentaje de los productores se encuen

tran mal organizados, reflejándose en una mala comerciali

zación de sus productos. Actualmente, la Unión Agrícola -

de Productores ~e Limón de Colima, ha iniciado una etapa -

de reorganización que contempla acciones tendientes a me~

j orar la productividad del producto, mediante la obtención 

de créditos oportunos de las diversas instituciones. 

En el proceso de producción del limón, el crédi

to agrícola es un factor indispensables a través del cual

se logra el establecimiento de una huerta, su adecuado man 

tenimiento, transformaci6n y comercialización. 

La disponibilidad suficiente y oportuna de re--

cursos financieros influyen en el incremento de los rendi

mientos al permitir al productor adquirir los insumas re-

queridos por la tecnología de producción. Sin embargo, en 

la aplicació~ de la tecnología se tienen limitantesi divul 

gación agrícola, resistencia a la adopción de nuevas prác

ticas de cultivo, etc. 
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Es importante también, el hecho de que muchos ~~ 

productores caen en el circulo vicioso de "no produzco (en 

cantidad y/o calidad) porque no tengo y no tengo porque no 

produzco". Muchas veces se observa esta situación, aunque 

el productor sabe que la tecnología lo podría meneficiar,

no logra aplicarla por falta de recursos. Lo anterior es

el resultado del desconocimiento de lo que es el credito -

agrícola y como lograrlo. 

Por ejemplo: con los crédit~s de avío o habilita 

ción se financían ·la mayor parte de los costos de cultivo, 

gastos de alimentación de ganado, adquisición de materia -

prima para la industria, etc. 

Es indudable que el crédito ha aportado su grano · 

de arena en el desarrollo de la actividad limonera a tra-

vés de los años, principalmente en el Estado de Colima. 

En la zona de Tecom~n la rama agrícola es y ha sido la m~s 

importante respecto a los financiamientos descontados por

el FIRA. El crédito dedicado al limón ha representado· du

rante los Gltimos 2~ años mas del· 50% del tota~ de los eré 

ditos destinados a la agricultura en actividades primarias, 

En lo concerniente a la agroindustria durante -

los años de 19.67 a 1978, el 69,7% del crédito fue destina~ 

do al limón. Esto se debió a que ia mayoria de la agroin~ 

dustria limonera se desarrollÓ durante ese período. A pa~ 
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tir de entonces, el porcentaje y monto anual de los crédi

tos del FIRA ha di:;minuido, en parte como consecuencia nor 

mal de una estabilidad paulatina de la industria limonera

y tambi€n como resultado de la aparición de otros fideico

misos que apoyan a la industria (fogain, fonai, fomex). 

Por este motivo el financiamiento a la agroindustria no se 

ha reducido, sino que se sigue apoyando esta actividad pri 

maria. 

Algunas razones por las que se ha reducido el fi 

nanciamiento en términos relativos, han sido la situación~ 

económica por la que atraviesa el pais, así como el incre

mento ds la rama agroindustrial, como resultado de un re-

punte en las empacadoras de limón debido a las disposicio

nes gubernamentales de que las líneas de empaque incluye-

ran lavado y encerado, sumando el interés del productor -

por mejorar su presentación para la competividad del merca 

do. 

En 1983, los-créditos canalizados al limón suma-. 

ron 102.6 millones de pesos apoyando a 6,215 hectáreas. 

Para el mismo año, en el área da influencia del FIRA Coli

mai se otorgaron créditos por 63.7 millones para 3,671 has 

en actividades primarias, representando el 59% de la supe~ 

ficie financiada a nivel ngcional y el 12% de la ocupada -

con llmón en el Estado de Colima. En la rama agroindus--~ 
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trial en 1983, se financió un monto de 90,9 millones de -

pesos en 24 proyectos con lo que la inversión total anual 

significó 154.6 millones de pesos. (20, 28, 33). 

\ 
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En el Estado de Colima, el Arbol de limón es ata 

cado por varias plagas que dañan la planta y reducen la -

producción;' algunas de éstas son vectores de enfermedades. 

Las si~uient~s son de las principales, su combare biológi

co ·y al¡''mas recomendaciones: 

- Pulgé.n, (Aphis ~·y T~xoptera aurantii). Es

tos in3ectos atacan a los brotes tiernos y provocan en sus 

hojas un "enchinamiento", lo cual retrasa la floración y

fructificación. Se presentan durante todo el año, pero -

su población aumenta significati varnente de noviembre a mar 

zo. 

Los enemigos naturales de est~ plaga son la "co~ 

chinilla" o conchuela, (Hippodamia convel?gens·Guer. y 

Crysopa ~·); las larvas de sÍlfides (!?idea fasciata) y -

las avispitas (Aphelinus jucundus). 

- Mosquira Blanca, (Dialeurodes·citrofolii, Mar

gan). Este insecto ataca a los brotes tiernos, en los--

cuales causa un ennegrecimiento debido a la fumagina que -

se desarrolla en la mielecilla que expelen las ninfas. 

Los arboles muy atacados producen fruta pequeña y de mala

calidad. Las mS~imas poblaciones ocurren de julio a sep--
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tiembre, pero se encuentran presentes durante todo el año. 

Los enemigos naturales de esta plaga son las ~"'"'" 

avispitas del genero Prospaltella ~··y los hongos Ascher 

sonia gol diana Lace y Ellis, ~· 'aleyrodis Webber y Aegeri.:,; ···. 

ta welDberi Fawcett. 

- Otra plaga de menor importancia es la escarna -

de nieve (~~aspis citri y Pinnaspis'strachani), que se es

ta~lecen en las ramas jóvenes y el tronco, en donde cau-

san en ocasiones un desecamiento. 

Araña roja (~utetranichus·,~·). Esta plaga

se encuentra en el envés de las hojas, sobre la nervadura

central o las principales y causa clorisis y deformidades. 

Los frutos atacados son de aspecto desagradable lo cual -

reduce su aceptación como fruta fresca. 

= ENFERMEDADES = 

Gomosis del Tronco de los Cítricos.~ La enferme 

dad se muestra como lesiones gomosas en el tronco y .ramas, 

y una necrosis en las raíces secundarias que inicialmente

originan un amarillamiento del follaje y marchitan la ---

planta mas tarde. 

El agente causal de esta enfermedad parece ser -

/ 
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el hongo Phytcphtho:r~ parasitica Dastur. En Tecomán se ha 

logrado aislar a este hongo que se caracteriza por ser un~ 

parásitn facultarivo, ya que puede vivir como saprófito en 

ausencia de un hospedante adecuado. 

es favorecida en lugares hGmedos. 

Atl'fRACNOSIS, 

Su acción patógena 

Esta enfermedad bajo condiciones favorables afe~ 

ta a los tejidos jovenes que están en desarrollo, marchita 

los brotes nuevos y provoca la caída de flores y frutos p~ 

queños. Los frutos infectados' que permanecen en el árbol~ 

hasta su madurez muestran lesiones corchosas y frecuente-

mente se agrietan. 

La enfermedad es causada por Gloeosporium lime-

tticolóm, el cual es un hongo imperfecto que se caracteri. 

za por producir oonidios ovoides o cilindricos y unicelu

lares en acérvulos subepidérmicos, que rompen los tejidos. 

~uperficiales al salir. Gloeosporium es .muy parecido a -

Colletotrichurn, pero éste presenta setas o espinas oscuras 

en el acérvulo mientras que aquel no. El hongo es favore

cido por temperatura y humedad relativa altas, pero los 

conidios se liber•an y diseminan solo cuando el acérvulo es 

tá expuesto al golpeteo del agua de lluvia, Las condicio

nes favorables para el desarrollo del hongo se presentan • 

de julio hasta noviembre, por lo cual se recomienda prote

ger en esa época los brotes jovenes, flores y frutos pequ~ 
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ños con fungicidas. 

ALGAS. 

,.Cephaleuros ~·). Esta enfermedad se presenta~ 

en huertos establecidos en lugares hÚmedos. Ataca a las ~ 

hojas, brotes y ramas peq-ueñas y provoca clorosis, ·defo-~ 

liación y agrietamiento de las ramas, las cuales no crecen 

ni producen follaje. En lesiones de hojas y ramas se ob-

servan excrecencias en forma de finos cabellos provistos ~ 

de diminutas cabezas globulares como las reportadas para ~ 

el alga Cephaleuros virescens: Kunse. 

NE!1ATODO DEL CITRICOS. 

('!Y1enchulus semipenetrans). Su daño se observa 

como un decaimiento ~eneral de los arboles, caída prematúT 

ra de frutos pequeños, amarillamiento de hojas y engrosa-

miento y acortamiento anormal de las raíces. El control -

debe ser preventivo para evitar su diseminación a las áreas 

nuevas donde se implantan cítricos. 

Para el control de estas enfermedades se reco~,,.. 

mienda como medidas preventivas y curativas las siguientes: 

a).~ Realizar las plantaciones dentro de lo pos~ 

ble en suelos con IDuen drenaje y evitar los estancamientos 

alrededor de la ~ase del tronco. 
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b).- Aplicar el tronco pasta bordaiesa o pintura 

mezclada con algún fungicida de contacto. 

e).~ Usar patrones resistentes tales como Volka

meriana, Troyer,. Na~anjo agrio, etc., y procurar que el in 

jerto quede entre 3G-40 cm. arriba del suel0. 

d).- Cuando el árbol muestre lesiones gomosas en 

el tronco y ramas, se deben raspar dichas lesiones hasta

eliminar el tejido enfe~mo del tr•onco y enseguida aplicar.,. 

pasta borclalesa. [s ta misma operación se puede realizar -

en las raites afectadas. 

e).- Como medida preventiva, hacer aspercionea ~ 

de cald•.J bo1•dele:::~ y pedir• asesoría a los técnicos de asís~ 

tencia técnica. 

Peró sin embargo, en la actualidad, la citricul

tura del Estado de Colima, Sureste de Jalisco y Suroeste ~ 

de 11ichoacán, se enfrenta a un problema fitosanitario de -

inter~s nacional e internacional, al ser detectado en esas 

entidades federativas un patógeno de origen bacteria! que~ 

aparentemente no se refleja en la producción, pero si en -

el manejo de la fruta de empaque, comercialización y expo!: 

tación de ot~os citricos que generan divisas al país. 

P. p!:'in•:ipioc: ele 1982, en T'ecomán, Colima, se ob~ 
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servaron en hojas, brotes jovenes y hasta en las espinas -

de Citrus aurantifolium, síntomas similares al cancro bac

teriano de los cítricos. Poco tiempo después se hizo una

revisión biométrica de los cítricos de México con la part~ 

cipación de fitopatólogos mexicanos y de Estados Unidos, -

quienes determinaron que aproximadamente 10,000 hectáreas

fueron afectadas, Se estafuleció una cuarentena especial-

mente para los est~dos de Colima, Michoac&n y Jalisco· don

de se encontró la enfermedad. Mas restricciones para la -

exportación a EUA fueron impuestas para los cítricos mexi 

canos y se implementaron pr&cticas como las del lavado de~ 

los frutos con cloro para estos pudieran pasar a dicho 

país, excepto a ciertos estados productores de cítricos. -

México ha perdido en este mercado grandes sumas de dinero~ 

por las restricciones de la exportación hacia el mercado -

estadounidense. 

En Colima, la enfermedad apareció en el período

de sequía de enero a junio causando aparentemente algo de

defoliación. Los frutos cosechables no parecieron ser 

afectados; sin embargo, mSs tarde durante el afio, en al~u

nos frutos se observaron pequeftas áreas elevadas. Al ser~ 

tocados, estos frutos se desprendieron. 

Durante los meses de diciemhre de 1981 y enero ~ 

de 1982, técnicos de la SARH detectaron en el ·&rea de Ran

cho Nuevo, municipios de T~comán, la presencia de una en--
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fermedacl diferente a las conocidas en lim6n mexicano, la

cual fue diagnosticada por la Dirección General de S~nidad 

Vegetal como una bacteria del género Xanthomonas. 

En abril de 1982, en un muestreo al azar en el ~ 

área de Tecomán, se recolectó material vegetatico que fue

remitido al Dr. David Grounds a la American Type Culture -

Collection, bajo la denominaci6n Méx-21, el cual sirvió -

para la confi0naci6n taxonómica de las bacterias como ---

Y.anth'2.S2_r]5l? ::ampestris. 

A nivel nacional la presencia de esta enfermedad 

obligó a establecer medidas cuarentenarias con el fin de -

evitar· su diseminación a otras zonas citricolas del pais.

La inespe;cada aparición de la •;bacteriosis" y la exigen-~ 

cia impuesta por el ~obierno de EUA• propició el estallileci 

mien·tc~ r·egional de una campaña fitosanitaria para la apli~ 

cación de productos químicos a base de cobr>e y la ejecución 

~e algunas prácticas culturales entre las que sobr>esalen ~ 

las podas, eliminación. de malas hierbas y la desinfecta---. 

ción de equipo de cosecha y .maquinaria, La aplicación de

esta prácticas se ha basado en la experiencia obtenida en~ 

otros paises productores de cítricos en los que se ha pre~ 

sentado la cancrosis de los cítricos (~anthomas campestris) 

enfermedad muy parecida a la "bacteriosis" del limón mexi.., 

cano. 
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La enfermedad bacteriana de mayor importancia ~

económica en los cítricos es el cáncer bacteriano clasifica 

do Xanthomonas campestris ~ citri (Dawson) Dye, registrá~ 

dose su presencia desde 1927 en la India; ek 1913 fue in-

troducida a EUA, siendo clasificada en 1915 como-Xanthomo

nas citri (Hasse) Daws0n y erradicada de ese país en 1940. 

La enfermedad es endémica en los países asiáti-

cos, En Japón se encontró en 1899 sobre naranja Navel y -

trifoliada. 

En Aregentrna, el cáncer de los cítricos fue re~ 

portada por primera vez en 19.2 8 en la provincia de Santa -

Fé, infectando limón dulce y en 1933 se observó en la pro~ 

vincia de corrientes. 

Esta enfermedad se conoció en Paraguay en la dé

cada de los 30's, en Uruguay en 1937 y llegó a Brasil en ~ 

1953 o 1954, Durante algunos años este padecimiento fue -

clasificado en dos diferentes patotipos: "Cancrosis A", -

la mas agresiva y con gran cantidad de cítricos hospedan-

tes; "Cancrosis B" que es menos agresiva y con menos hosp~ 

dantes. En 1.96 3 apareció en Brasil un nuevo patotipo den2_ 

minado "C" que presentó síntomas de la cancrosis "A" y "B", 

causando lesiones solo en limón mexicano y que ha prevale

cido en las áreas infectadas diH Estado de Sao· Paulo. 
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Volviendo a nuestro pais, en los municipios de ~ 

Tecom&n y Coahuayana, Mich., se detectaron numerosas buer-

tas con ~radas de infección fuerte y muy fuerte, encontr&n 

dos e 110 pr·edios con claíio medio, 9 3 con fuerte y 4 7 muy .:::._. 

fuerte, correspondiendo en segunda instancia al municipio-

- de Armería, 40 predios con daño medio, 42 fuerte y solo 2-

muy fuerte el tercer lugar fue el de Manzanillo con 33 

don daíío medio, 16 daño fuer-te y 2 también con muy fuerte, 

y por Último la región norte de los municipios de Colima,-

Villa de Alvar-ez, Ixtlahuac&n y Coquimatlán, con los gra--

dos d•" infrccción en menor escala, ya que se detectaron 2 51 

predios sano5 y 106 en grado leve. 

La superficie sembrada con limón mexicano, se -~ 

puede conC;J··etar a 28,627 hect<Í.rf¡"as. Al municipio de Teco-

rnán le cor-r'cor;ponde el 6~>1; de es·ta superficie, clasific&nd~ 

se 2,u77 como sanas, 8,996 con daño leve, 3,140 con daño*. o 

medio, 319 con daño fuerte, y 836 muy fuerte. 

El segundo lugar le correspondió al muniicpio de 

~rmería con 42,263, 401, 199~ y 2,698 con grados de infec~ 

ción muy fuerte, fuerte, medio, leve y sano respecti vamen-

te,. fal tanda 5,402 (hasta el momento de la publicación de~ 

esta infor-maci6n} por clasificarse. 

El 7.4 % de la superficie citrícola corresponde~ 

al muniéipío de Manzanillo, se detectal?on 1,180 hectáreas~ 

sanas, 612 con gPado de infección leve, medio 242, con da~ 
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ño fuerte 94 y 15 muy fuerte. 

Los municipios de Colima, Ixtlahuacán, Villa de-

Alvarez y Coquimatlán, son una unidad citrícola en el nor-

te del Estado .y comprenden el 8.7%.de la superficie cubie~ 

ta con limón; aquí se observaron 1 ,49.3 hectáreas sanas y -

1,002 con daño leve. 

% DE INFECCION DE BACTERIOSIS 

Hectáreas Sano Leve Media Fuerte M/Puerte Muestreo 
~======~=================================================== 

27,915 

28.626 

35.1 40.8 12.7 

27.2 44.0 13.2 

Diferencias ~7 . S .,. 3 . 2 -O • 5 

5.6 

12.3 

-6.7 

5.7 reorero/83 

3.1 Octub:re/83 

=============:============================================= 

El muest:r>eo realizado por el Departamento Técni.,.. 

co Agrícola de FIDEFRUT, durante el mes de agosto de ').982-

correspondió al 30.% de la zona citríc0la del Estado, con.-,~ 

centrando sus observaciones en huertas de limón mexicano -

de .1 a .10 años de producción, En los :meses de noviemBre 

y diciembre de .1983, la Direcciéin (;eneral de Sanidad Vege-

tal y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos,--

iniciaron un muestreo en 3,200 has. de los muniéipios de -

Armería y f'Ianzanillo, determinando la dispersión de la bas:_ 

teria en grados de infecci5n de sano y leve; ~sta se tuvo-
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que suspender debido a la alta incieencia de antracnosis ~ 

que hacia confusos los resultados del muestreo. Poste---

riormente se realizaron dos muestreos en la zona citrícola 

de los Estados de Colima y Michoacán en los meses de febre 

ro a marzo y de noviembre a octubre de 1983. 

En i984, las hectáreas afectadas ascendían a--~ 

28 627, de las cuales 9,160 corresponden a plantaciones de· 

limón corno unicultivo; 12,225 están asociadas cori ~ocotero 

y 1,995 asociadas con plátano; toda esta superficie está -

' trabajada por 2,768 productore~, contando con 716 tracto-~ 

res y 282 aspersores que se·montan en tractor con capacid~ 

des diversas. 

Además de los presupuestos aprobados por el Go~-

bierno Federal dentro del Plan Colima para la campaña con-

tra la bacteriosis, los productores de limón organizados a 

en la Unión Agrícola Regional, aportan recursos que se de~ 

tinán para combustibles y viáticos, la operaci6n manteni~ . 
miento y arrendamiento de un helicoptero aspersor, y de la 

maquinaria ágrfcola, personal operativo base y la promoción 

y divulgación de la campaña en todos sus aspectos. 

La cooperación de los productores es de $6.00 -

por caja de limón empacado que sale de la región de Colima. 

En 1983. la inversión federal y la aportación de los pro--
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ductores de limón, para el combate de esta campaña fue de~ 

51 y 11 millones respectivamente. 

Como resultado del desconocimiento del pat6geno. 

en la zona, el p~rsonal técnico carecía de experiencia pa

ra la identificaciÓn·de limones atacados y la evaluación

de la incidencia·cte la enfermedad, aspecto superado debido 

a la experiencia adquirida. Sin embargo, faltó una con so-

lidadión en el personal técnico para que funcionararide acue:;:: 

to a los planes establecidos, ya qüe pertenecían a institu

ciones con recul:'sos económicos y operaciones financieras -

diferentes.· Aunado ésto a la escasez de elementos físicos 

para el desempeño de los programas, impide la adecuada su

pervisión de labores culturales necesarias, adem&s de que

las &reas de operaci5n no est5n cubiertas con el personal 

técnico adscrito a la campafia. 

Todos los países con agricultura avanzada tienen 

en. vigor leyes y cuarentenas que regulan la introducción • 

y movimiento dentro de su·s territorios de plantas, partes~ 

de ellas y productos vegetales que puedan constituir ve~~

hículos de propagación de plagas y enfermedades. 

El propósito de las cuarentenas es eliminar en~~ 

fermedades y 'plagas potenciales, evitar la propagación de

las ya presentes y complementar los programas de controJ,,. 
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siendo su objetivo primordial la protección de la econo~~~ 

mía y bienestar. 

Las cuarentenas vegetales son ordenamientos leg~ 

les expedidos para controlar la introducción al país o al~ 

movimiento interior de cualquier material que sea portador 

de agentes nocivos a las plantas. 

La cuarentena interior contra la bacteriosis·de~ 

los cítricos· se inició oficialmente en septiembre de 19 82~-

con la implantación de un cordón fitosanitarruo formado por 

4 casetas de inspección, ubicadas estratégicamente en el ~ 

Estado de Colima y_zonas aledañas de Michoacán y Jalisco~ 

cubriendo las vías de acceso por carretera. con el objeto~ 

de evitar la propagación y diseminación de =la enfermedad. 

En los diversos puntos de inspección que forman

el cord6n fitosanitario (casetas, puerto marítimo, aero~7~ 

puerto y ferrocarril), se realizan a través del personal -

técnico capacitado, inspecciones minuciosas en maletas, ~

bolsas, cajas, etc., en todos los vehículos que pretendan-. 

viajar fuera de la zona cuarentenada, decomisando las pla~ 

tas ci~rícolas o el material vegetativo, proporcionando -

tratamiento a pequeñas cantidades de fruta con productos -

a base de cloro a 200 ppm durante dos minutos de exposi·--

ción. 
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11 los velt.Ículos de carga que transportan limón -

fruta, se les exige que el producto ~aya acompaftado del -

certificado de orir,en y de la guía fitosanitaria en la que 

se indique que fue somatido a los tratamientos estableci-

dos. Para poder cumplir eficazmente con esta lator, se -

cuenta con 'el apoyo de la zona militar que proporciona se

guridaJ al p~rsonal de Sanidad Vegetal que realiza las ins 

pecciones de los vehículos en tr~nsito. 

Con el objeto de reducir el riesgo de propaga--

ci6n rte la bacteria que puede encontrarse en la supervi--

sión de la fruta, las empac·adoras, someten al limón fruta-

a tratamientos a lDase de cloro en los cuales la fruta se ~ 

lava en un tanque donde permanece en contacto con la solu

ción. El movimiento de la fruta a trav~s del tanque se - -

controla para asegurarse que reciba el tratamiento unifor

memente durante dos minutos. 

La operación de lavado no podrá ser expuesta d·i.,. 

rectamente a la luz natural, debido a que el cloro se disi 

pa bajo los' rayos directos del sol. 

y cloro debe cambiarse diariamente. 

La solución de agua -

En un principio el sistema de tratamiento fue -

muy rudimentario, corriendose el riesgo de que no se cóm- ... 

pliera con las medidas cuarentenarias establecidas. Tam-

bién, la gente declaraba que el personal que inspeccionaba 
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el tratamiento de la fruta no cumplía adecuadamente con --

sus obligaciones. 

Al establecer lás casetas de inspección, se .te~

nía que lograr que la gente respetara y obedeciera la cua

rentena, ya que al principio se desconocía este prob.lema,-

teniendo que recurrirse al apoyo militar y a los· medios de 

difusión y divulgación para cumplir eficazmente esta labor. 

Se detectaron también, numerosos· viveros de éí--

tricos particulares no registrados en la SARH, que al no -

ser atendidos, se corría el riesgo de que la enfermedad se 

diseminara al movilizarse plantas de éstos a otros lugares, 

sin la autorización correspondiente. 

(12, 15, 19, 20, 34). 
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INVESTIGACIONES SOBRE EL LIMON MEXICANO= 

El éxito económico en la agricultura depende de

la disponibilidad de crédito suficiente y oportuno, asiste~ 

cia técnica y adecuados canales de comercialización. Los -

dos primeros contribuyen a elevar la productividad en ci-

fras apreciables, solamente cuando se ha desarrollado una -

tecnología ,que 6ptimiza el uso de los recursos disponibles,· 

una vez que se han identificado las pr&cticas culturales -

que ti~nen una mayor influencia en el rendimiento y calidad 

de la ao:,occha, así como el momento y forma mas adecuadas p~ 

ra realizarlas; Este es el objetivo de la investigación 

agrícola. 

El primer paso de la investigación agrícola es 

diarnosticar los problemas limitantes en los sistemas de 

producción agrícold mas importantes. Una vez jerarquizados 

los problemas y considerando los recursos disponibles, se-

definen las &reas prioritarias de trabajo, buscando las so

luciones mas viables y ~conómicas. En los momentoS actua-

les, la investigación agrícola requiere un esfuerzo perma-

nente para elevar el potencial productivo de los cultivos,

para así cubrir la creciente demanda !de ~limentos. También 

las necesidades de la agricultura son cambiantes y la tec-

nología usada debe adaptarse a nuevas situaciones como la -

provocada por la presencia de una enfermedad desconocida, -

la limitación del.agua de riego, escases de ciertos insumas, 

y nuevas exigencias en la calidad d~ la cosecha entre otros. 



89 

La investigación en el cultivo de limón en Méxi~ 

co se inició hace 12 años en el Estado de Colima orientán~ 

dose los estudios a resolver los problemas mas urgentes en 

esta región limonera·~ 

Colima es el principal productor de limón mexiea 

no, . Se estima que el 75% de las plantaciones están consti 

tuidas por arboles de limón mexi'cano sin injertar y los ~~ 

suelos predominantes en el área son de textura franco are

nosa, 

A pesar de las diferencias ecóló~icas y los dis~ 

tintos sistemas de producción, se han detectado algunos ~~ 

problemas comunes para las regiones productoras de limón ~ 

en México, Aquí se citan los más importantes, 

La tacteriosis del limonero; provocada por Xan~. 

thomonas campestri, representa un serio problema para la~ 

citricultira nacional por las restricciones impuestas a la 

comercialización de la fruta, tanto para consumo nacional

como internacional\' El efecto adverso de la enfeTI!Iedad so 

bre el rendimiento aGn no ha sido cuantificado; sin embar~ 

go, puede ser de importancia económica en huertos con daño 

medio o severo, 

La plant~ de limón es muy susceptible al ataque~ 

de la eomosis producida po: Phytoptl'lora parasítica, en la.-
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raíz y tronco, ampliamente distribuidas en las regiones ii 

moneras de México, causando la muerte a un número elevado.,. 

de arboles debido a que casi la totalidad de las plantaci2 

nes son de pie franco. 

La aplicación adecuada de fertilizantes es una ~ 

práctica indispensable para obtener cosechas Óptimas de ii 

m6n, Sin embargo, existen algunos problemas que dificul.~ 

tan el mantenimiento de las huertas en buen estado nutri •• 

cional. El Estado de Colima tiene una ~xtensa superficie~ 

cubierta con lim6n, ésta se encuentra establecida en un 

suelo con alta proporción de arena; siendo necesario un 

aporte elevado y frecuente de fertilizantes, 

En el Estado de Colif11a los riegos se aplican con 

un intervalo de 15 a 45 días; q-ue se consideran demasiado 

largos. :•uesto que los suelos son de textura ligera. Esto.,. 

propicia que cuando el agricultor tiene agua, aplica liT.,.. 

neas excesivas que resulta perjudicial al cultivo, ¿spep~~ . -

cialmente en suelos de.textura pesada~ Además de que el •. 

agua se distribuye sin uniformidad dentro del huerto. 

La antracriosis ( Gloesporium limetticolum) es una 

enfermedad presente en todas las zonas limoneas de México; 

ataca los Órganos jovenes en desarrollo principalmente du~ 

rante la época de lluvia; Su efecto pPincipal es la reduc 
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ción de la cosecha en invierno que es cuando alcanza el ~~ 

precio mas alto del mercado. 

Aunque en cada región la cosecha se realiza todo 

el año, la producción es de tipo estacional, presentandose 

una época de cosecha abundante (mayo-octubre) y otra de -~ 

producci6n mínima (noviembre~abrill, oscilación que se re 

fleja sobre todo en el precio de la fruta. 

Los' arboles de limón son muy vigorosos y adquie

ren un gran tamaño en muy pocos años; por lo que requieren 

un marco de plantación muy amplio (m1nimo 8 x 8 m.J para,

mantener buena iluminación dentro del huerto y facilitar -

el paso de la maquinaria. 

Investigaciones del Limón en M~xico, 

El Instituto Nacional de Investigaciones Agríco

las (INIA) tiene campos experimentales en las principales., 

áreas limoneras del país , El Campo Agrícola Experimental 

de Tecomán, funciona corno sede nacional del Programa de i~ 

m6n y genera investigaciones aplicadas para el estado como 

para la investigación en otras enti_dades de la República. 

La investigaci6n del limonero en México se ini..,..,. 

ció en 1972 en el Campo Agr1cola Experimental de Tecomáñ,.,. 

con el establecimiento de un experimento para evaluar la "' 
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producción de varios cultivares de limón, Después de 7 ~

años de cosecha, se concluyó que el limón mexicano supera

notablemente al Eureka y al Pensa. 

Al considerar los daños causados por la gomosis, 

se ha considerado de Rran importancia evaluar la adapta~w? 

ción y rcndi~iento de varios portainjertos tolerantes a es 

te I.onro. Durante el período 1974-7.7, se establecieron 5-

trab<Jj(~s ccon po·rt;dnjertos en el Valle de Tecomán. 

Otra área de estudio.prioritario ha sido la fer~ 

tilización, habiéndose hecho estudios de~de los años seten 

ta~ tanto en plantaciones de limón solo como asociado con

coctero. En la actualidad se realizan investigaciones que 

permitirán determinar el estado nutricional de los arboles 

por medio del an&lisis foliar. 

Para controlar la antracnosis, en Tecomán se rea 

lizaron numerosos trabajos donde se evaluaron diversos pr2 

duetos químicos, dosis y épocas d~ aplicación, Además, se 

estudió 18 relación entre la presencia de la enfermedad y

las condiciones climáticas, Actualmente, se cuenta con la 

información básica para controlar con cierta eficiencia 

la enfermedad. 

En 1980, se estableció en Tecomán un experimento 

de distancias de plantación con el fin de conocer la densf 



93 

dad Óptima de arboles por unidad de superficie, 

Otra investigación prioritaria es la de conocer~ 

las necesidades hidricas del limonero; por tal razón, en -

1982, se realizó un exprimento donde se evaluaron diferen. 

tes niveles de humedad del suelo para determinar el uso 

consutivo. 

Asimismo, en Colima y Oaxaca se está estudiando~ 

la dinAmica ~oblacional de las plagast pulgón, arafia roja~ 

y mosquita blanca. También se hace una estimación de los~ 

dafios que éstas ocasionan al cultivo, 

En 1983 se inició en Colima un proyecto con la ~ 

finalidad de controlar la "bacteria del lim6n", enfocando~ 

los estudios a tres grandes áreas:· aislamiento e identifi.,. 

cación del patógeno, estudio de la epidemiología de la en

fermedad y evaluación de método de control. La meta fija~ 

da para un eficiente control del daño ,será el año de 19 86, 

A fines de 1979 se puso en marcha un estudio pa

ra conocer la !enología del cultivo de limón solo y asoci~ 

do con cocotero, Este trabajo tiene como o~jetivo conocer 

para cada sistema de producción, las principales épocas de 

brotación y floración, duración e intensidad; porcentaje .,. 

de flores cuajadas y el desarrollo de los frutos, 
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Como se ha mencionado~ la investigaci5n del li~T 

m6n en M~zico es reciente y aunque los logros alcanzados ~ 

en algunas Sreas han sido importantes, puede decirse que 

apenas se han establecido las bases para una investiga-~

ci6n futura, asi~ las perspectivas de investigación son ~

muy amplias; aqui mencionaremos algunas. 

La enfer~edad denominada tristeza de los citri-T 

ces es un grave peligro potencial para el cultivo ~el lim~ 

nero en l1~xico, ya que su presencia ocasiona grandes pérdi_ 

das, ya sea por- la reducción de la cosecha o por los cos-~ 

tos de una campaña para su erradicación, En tddos los caT 

sos, resúl ta mas costeable prevenir una enfermedad que con 

trola:rla. Por e•ta razón, es necesa~io mantener un estado 

de alerta permanente para detectal" los orates iniciales ... -

de la erdrer•we.dad, si llegar•a a presentarse. 

En México, los agricultores raramente manejan el 

limón como unicultivo, ya que forma parte de distintos s:is 

ternas de producción mas o menos complejos. En Colima, es.., 

te frutal se asocia principalmente con cocotero, El estu~ 

dio de los sistemas de producción es complicado, sin emb5r 

go, es necesario caractel"izaPlos y estudiarlos como un to..,. 

do para proponer acciones que incrementen la rentabilidad~ 

del sintema, 
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El estado nutricional de los arboles es afectado

por numerosos factores·; tales corno: si5temas de producción 

(limón solo o asociado). tipo de suelo, portainjerto utiii 

zado, riego, fertilización, etc,, de tal manera que dentro 

de ciertos límites, los requerimientos nutricionales varían 

de acuerdo a cada huerta, Un estudio nutricional tendría.,. 

como objeto prllincipal conocer el estado de los huertos en

cada región; así como deteFminar la influencia de tipo de.,. 

suelo y todas las prácticas culturales realizables, y los,. 

rendimientos de estos parámetros con el rendimiento y cali 

dad del frouto. 

La investigación realizada hasta la fecna, res,~ 

ponde a las necesidades actuales de los huertos estableci

dos con arboles de pie franco que representa casi la totaT 

lidad de las ñuertas del país (75% Colima, Apatzingan 96% 

y 97%, costa de Oaxaca). Sin embargo, la utilización de-· 

plantas injertadas es una práctica frecuente y es previsi_. 

ble que en el futuro contituyan una parte importante de 

los arboles en producción, Este cam.bio va a necesitar 

cambios en la tecnolog1a utilizada en la actualidad, prin

cipalmente en lo que respecta a densidades de plantación,

tipo de poda y prácticas de riego y fertilización. 

En México no existe ningGn clon seleccionada de

limón y la producción de plantas se hace utilizando cual-

quier árbol como planta madre, Aunque el alto grado de P2 
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liem!lrionia del limonero confiere una gran uniformidad a -

la poblaci5n, con frecuencia se observan ar~oles con cara~ 

terísticas notables como la carencia de espinas en las ra~ 

mas o de semillas en el fruto, Esto indica la existencia~ 

de una variaci5~ gen~tica que debe ser aprovecfiada para ~~ 

seleccionar tipos con características sobresalientes que ~ 

una ve~ caracterizada y evaluada den origen a un cultivar. 

La producci6n de plantas a partir de material seleccionadó 

tipos con características sobresalientes que una vez carac 

terizadas y evaluadas den origen a un cultivar, La produ~ 

ci6n de plantas a partir de material seleccionado generará 

beneficios inmediatos a la citricultura nacional, 

La investigación en limonero ha sido orientada ~ 

fundamentalmente hacia la (')btención de resultados de apli~ 

cación pr•:-ictica inmediata y ha permitido resolver proble..-~ 

mas apremiantes del cultivo en el Estado de Colima. Sin ~ 

em~argo, muchos de los mecanismos que rigen el funciona~T· 

miento de la planta siguen aún sin conocerse, ·Por ello, .,. 

se considera necesario efectuar trabajos que conduBcan al. 

conocimiento de ios mecanismos internos de la pla~ta rela~ 

cionados con los factores de interfis econ6mico, así como

la influencia del medio ambiente sobre los procesos inter~ 

nos. 

Se tiene proyectado iniciar a corto plazo varios 
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experimentos para aumentarla cosecha de invierno que al~~ 

canza un precio mas alto en el mercado. Las alternativas~ 

que se ensayarán son varias, y de ellas se esperan buenos~ 

resultados en un futuro no muy lejano. 

• Si bien es cierto que se ?la elaborado un p.lan r--e 

gional de investigaci6n para el limonero que indica los 

trabajos a realizar a mediano y largo plazo, debe hacerse

una revisión peri6dica del mismo con el fin de actualizar

lo adecuadamente de acuerdo a la situación que se vive. 

( 23, 25, 29, 34, 35}, 
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P[RSPECTIVAS PARA EL LIMON MEXICANO = 

No obstante que se ha generado la suficiente tec 

nolo¡jÍa para incrementar la producción de fruta del limón-

mexicano, el actual rendimiento unitario sigue siendo muy..,. 

bajo; sin embargo, mediante un eficiente manejo de la pla~ 

tación, se ha demostrado que la producción puede incremen~ 

tarse si gni f icati varnente ', Otra al terna ti va para aumentar..,. 

el rendimiento, consiste en el establecimie-nto de huertas 

con altas densidadeE; d~ arboles por hectárea; habrá que .,...,. 

mencionar que en el Campo Arricola Experimental de.Tecomán, 

se han iniciado proyectos para el mejoramiento gen~tico ~. 

del lim6n mexicano con la finalidad de encontrar caracte-

tisticas deseables en esta especie, 

Lns primeros reportes sob?e el mejoramiento gen! 

tico en cítricos, se infqrman desde 1893; en Florida, don • • 
de Swinr;le y Webber iniciarcm un programa de hibridaciónes 

relacionados con problemas fitopatológicos que posterior~~ • 
mente fueron orientados a la producción de hfbridos resis~ 

.tentes al frío y producción _de fruta de naranja y toronja~ 

f&cil de pelar (Cameron y Soost 1969; Barrent 1977; Aliza-

Vardi 1~78 y Bono et al, 1981). 

Mas tarde, en California~ se iniciaron los trab! 

jos de mejoramiento genetico en c~tricos~ enfocados a la ~ 

producción de variedades tempranas (Cameron y l"rost. 1968}, 
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En otras partes del mundo el mejoramiento geneti 

ca de los cítricos se inició a partir de 1~90, Sin embar

go, durante la II guerra mundial, los trabajos se interrum 

pieron e inclusive se abandonaron. Actualmente el mejora

miento de este grupo de plantas, se realiza en varias par

tes del mundo. En general, el mejoramiento en cítricos se 

ha conducido hacia la producción de portainjertos y de va

riedades básicamente. 

En gstos, el m~todo mas propicio para obtener--

variedades ha sido la selección cional. Algunos autores 

aseguran que la mayoría de las variedades comerciales se -

han ottenido por selección de individuos en los que han -

aparecido carácteres nuevos; originados por mutaciones so..,. 

máticas, mutaciones de yema y quimePas naturales, ('Rus so.,. 

1981). 

En los cítricos son frecuentes las mutaciones, -

Entre 1909 y .1936, Shamel y .otros técnicos del USDA, cond;::. 

jeron un estudio sobre mutaciones de yema en variedades -

comeréiales·de Arizona y Texas, Shamel reportó un mínimo

de ocho tipos de mutaciones superiores en limón Eureka y -

seis en Persa. Tamoign identificaron variantes en otras -

especies (Cameron y Frost, 1968), 

En China, durante los Últimos 30 años • se han -

conducido exploraciones para la búsqueda y colección de mu 
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taciones espont&neas, El result~do de ~stas ha dado un to 

tal de 108,403 arboles superiores, algunos de ellos ~a eva 

lucidos y registrado!1 - para su progreo.mación (Wen ... cai, .. ,...,. 

1981). 

Ultimamente los métodos de mejoramiento se han -

revolucionado con la utilización del microcultivo (Barlass 

y Skene, 1962), 

Las técncas de cultivo in vitro pueden ser usa~

das para reucir el intervalo entre la polinización .y la -~ 

identificación de los hibridos en un programa de mejora~~

miento en cítricos, Se ha reportado el desarrollo de em.,.

briones inmaduros de cítricos en el medio. modificado de ~~ 

White, ,después de 20 semanas, las plantulas obtenidas fue

ron tr~n~plantadns al suelo. (Ploper et al, 1977), Tam.,.

bién s~ ha reportado la aparición de plantas homocig6ticas 

f€rtiles a partir de anteras cultivadas in vitro. (Wea.-p 

-t¡herhead y l!P.ns how, 1. 9 79) , 

En el Campo Agríco~a Experimental de Tecoman, se 

ha iniciado un proyecto de mejoramiento genetico de limón

mexicano, en el que·se contemplan los siguientes puntos: 

- La reducción del tamaño del árbol, ya sea me.J~ 

diante el uso de patrones enanizantes, injertos interme~ .. ~ 
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dios o de la oótenci5n de genotipos de porte bajo que per

mitan la recolección de la fruta en forma mas eficiente y~ 

reduzcan los costos de cosecha y permitan utilizar altas -

densidades de población, 

~ La eliminación genetica de las espi~as, que 

adem~s de facilitar la cosecha, disminuye los daños en frú 

tos, causados por rozamientos y picaduras de las mismas. 

~La selecci$n de arBoles, con tolerancia a gom~ 

sis, antracnosis o ambas y a la re6i~n descu5ierta "bacte

riosis de los citricos". 

Aunque el fruto del limón mexicano se considera

de buena calidad, es posible su mejoramiento como ha suce

dido con algunas naranjas y mandarinas. Es genéticamente

posible la obtención de frutos de mayor tamaño, sin semi-

llas, con forma, coloración o textura mas atractivas, con

mayor contenido de jugo, aceite esencial, sólidos solubles 

o cualquier otra caracteristica que el mercado o la indus

tria requieran. 

Para lograr éstos olijetivos~ se ha estructurado

un esquema de mejoramiento en el que se pretente desarro-~ 

llar las siguientes lineas de investigación: 

- ~e practicar& la ~elección cional en la pobi~ 
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ción de limón mexicano, para rescatar materiales con carac 

terísticas agronómicas sobresalientes y con potencial para 

su uso en programas de hibridaci6n. 

- Se realizar&n cruzas en las que se incluirSn -

como progenitores al limón mexicano normal, algunos varia~ 

tes de éste y otras especies cftricas con características

deseables. 

~ Se probar~n diferentes combinacicnes de patrón 

injerto e injerto intermedio de limón mexicano y algunos -

variantes de éste, con distintos portaiñjertos. 

- Se utilizarSn las técnicas in vitre, para la ~ 

obtención de embriones inmaduros de semillas provenientes~ 

de crLizas dirip-,idas, a fin de rescatar e identificar hf'bl:"i 

dos de limón; además del cultivo de anteras para la produ~ 

ción de plantas haploides de limón mexicano. 

En la, actualida.d se cuenta, cc;m metodologfas efe!:_ 

tivas y eviaencias suficientes sobre esta disciplina, lo 

cual hace factible el mejoramiento del limón mexicano, 

Los arboles de limón nol"malmente cPecen duTante 

todo el afio y emiten continuos ~rotes vegetativms y flo.~ 

res que dan ori~en a la cosecha de fruta durante la mayor 

parte del año. Sin emba.Pgo, en el per-!odo de mayo a 10ctu 
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bre se concentra el 85% de la predudción anual con un pico 

máximo que ocurre en julio o agosto. En este período, la ... 

fruta adquiere los precios más bajos~ Durante el período

de noviembre a abril se produce solo el 15% de la fruta 

total, siendo los meses de enero y febrero los de menor 

producci6h. En este lapso, los precios se elevan alcanzan 

do cifras muy altas. Al igual que las variaciones en el .,.. 

precio de la fruta, los costos por concepto de cosecha se

incrementan en el período de producción mínima y se aBaten 

en el período de producción fuerte. 

La experiencia de varios agricultores ha demos-7 

trado que produciendo d-ell 15 al 20% de fruta en el período ... 

de noviembre a abril se obtiene de 20 a 30% mas de ganan.,.., 

cías; que produciendo de 80 a 85% de mayo a octubre, Este 

margen de ganancia se ha calculado tornando en cuenta los .,.. 

costos de cultivo y el precio promedio de la fruta en am.,...,.. 

líos períodos; 

Dura~te much0s añes~ en Italia se ha utilizado.,.. 

una práctica de cultivo "la forzatura" en los arBoles de ,. 

limón, esta práctica consiste en forzar a los arboles a .,.. ... 

producir una floración mas acentuada durante el verano (j~ 

nio.,-julioJ, suspendiendo la aplicación de riego a los arbo 

les durante varias semanas hasta conseguir que se marchi~

ten, después se riegan de nuev0 y producen una aBundante ~ 

floracion (Ca labre se y Di Maree>; 19.81 I, 
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En Colima comunmente se aplica riego y fertili~

zante de noviembre a diciembre después que se ha cosechado 

casi la totalidad de la fruta y antes de que se presente ~

la floración mas fuerte del año, Bajo las condiciones tr~ 

pi cales de esta ~ona, no existen períodos de inviern·J que

paren la actividad de los arboles, los cuales muestran un

contínuo crecimiento que solo se we detenido por la falta

de agua. También se podrían castigar los arboles de limón 

mexicano paPa modificar su hábito de floración y fructifi

cación sir,uiendo el mismo criterio anterior. De ser técni 

camente factible, esta práctica sería la mas barata y de ~ 

menor ries~o. Un castigo ser!a en invierno antes de la 

primera 'flor·ación; a este le seguiría una fertilización y

un par de riegos li~eros, luego de nuevo otro castigo en. -

primavera y otro mas en verano, Entrando el temporal, se. 

detienen los casti¡~os y se les da un mejor manejo a las ~

plantaciones. 

La gran mayoría de las prácticas culturales efe~ 

tuadas, ,tienden a balancear la producción de un año con r~ 

lación al siguiente. En el caso del limón, la tendencia -

debería ser la de balancear la producción dentro de un mi~ 

mo ciclo, debido a que es-te frutal no es alternante en-

tre años, sino que produce en forma desbalanceada en un 

mismo año. Por otra parte, la mayoría de las prácticas 

adaptadas al lim6n, tendrían los siguientes objetivos: 

Producir brotes ve~etativos en veran6 o bien producir flo~ 
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res en otoño. En ambos casos la presencia de lluvias en -

esas épocas podria convertirse en el principal obstácúlo.~ 

De ahí que el productor deberá estar conciente de que el ~ 

control de plagas y enfermedades será una actividad de --~ 

gran importancia durante el periodo de lluvias. 

(4. 6, 7, 8, 27, 361 37) 
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C O N C L U S I O N E S 

El cultivo del limón como es de todos conocido,

es un frutal muy popular y constituye una gran riqueza pa~ 

ra el Estado de Colima; todos los agricultores hablan y -~ 

discuten de su problematica de acuerdo a los conocimientos 

que de ella tienen; pero en la actualidad es necesario en~ 

trar en una etapa donde personas mas capacitadas y de tiem 

po co~plero, realicen los plantamientos mas adecuados no r 

solo para resolver los problemas de pro~ucci6n, ya de por

si muy dificiles, sino tambi~n para atacar otras grandes 

limitantes que frenan grandemente su desarrollo, como la -

indBstrialización integral de la fruta y el verdadero cue

llo de botella, que es la comercializaci6n de la producp·-

ción. 

No solo es necesario una huena planeación, tam~~ 

bién es imperativo que personal calificado ejecute y tome7 

}as decisiones claves para el desarrollo de esta ag~oindu~ 

tria para lograr su despegue definitivo, Tal vez sea la -· 

única alternativa para salvar esta importante fuente de ri 

queza nacional, la cual se ve seriamente amenazada;en este 

comité, deten participar los propios productores además de 

personal muy capaz y preparado en cada una de las discipii 

nas involucradas en esta problemática. 

Para obtener buenos rendimientos es requisito i~ 

dispensable un buen manejo de la plantación, lo cual impi~ 
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ca que las práctic éS de cultivo s'ean las óptimas, ya que .,. 

muchas 0 buenas" acciones caen por tierra si n~ se conoce T 

el terreno agrícola, 

En concret~~ es necesario en primer término, co

nocer la fertilidad del suelo de las plantaciones. Se 

5abe pop referencia qu.e los suelos donde se cultiva el li~ 

m6n son de baja fertilidad. Sin embargo, se carece de un.,. 

laboratorio donde se pueda disgnosticar el estado nutricio 

nal de los hu'ertos, ya que los análisis qul:micos son de ~.,. 

utilidad si se ~ace una buena interpretación de los mismos, 

con el objeto de poder recomendar los productos adecuados.,. 

y necesarios, 

En cuanto al agua de riego, se desperdicia mucha 

agua debido a la falta de nivelación en el terreno, poca .,. 

vigilancia al reg~r y por el método tradicional; lo ante~.,. 

rior se agrava por la deficiente infraestructura hidrAuli~ 

ca tanto a nivel parcelario como distrito de riego, además 

de que el agua de riego cada vez es mas escasa, lo que ha.,. 

ce impostergable la mejorfa del sistema de conducción de .,. 

agua. 

Por otra parte, se puede implantar un sistema de 

riego presurizado, el cual resultaria bastante caro a cor 

to plazo; sin embargo por su economfa en el gasto de agua, 

el posible aumento de la producción y ahorro de mano de ~-
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otra, puede dar la solución a este problema:;:. mas sin embar 

go, es necesario recabar informacion al respecto. 

Como todos lo~ citricos, el lim6n es un cultivo. 

muy remunerativo, pero los costos de producción son muy a~ 

to~. UJtim~mente estos costos se han incrementado despr~ 

po~cionalmente, debido a la especulación de los intermedi~ 

rios en el comercio de insumas, el alto !ndice inflaciona

rio y a que la fecha para fijar los precios de garantía es 

extempor&nea. Por tal motivo, es urgente la intervención

de las autoridades correspondientes para que las organiza~ 

ciones r0~ionales de productore~ de lirn6n canalicen la ven 

ta y comercializaci6n de los insumas agricolas a sus miem. 

bros y Cllle el abastecimiento se -realice directamente con .,. 

los proveedores industriales. Todo ésto se podrá lograr si 

se cuenta con el apoyo oficial, no con subsidios (necesa~· 

rios más en otras circunstancias}, sino que sirva como .,¡.,...,.. 

aval y emplee su autoridad para facilitar la venta directa 

de insumes a los productores organizados. 

La comercializaci6n del lim6n fruta se realiza ~ 

en los principales centros de población del estado. Por -

el problema de la "bacteriosis", se controló la salida de~ 

fruta hacia otros estados por medio de la expedici6n de ~r 

certificados de origen. Pero aún así se registran vicios~ 

en la comercialización de este producto, que redondea en • 

perjuicio de los productores, Una vez conociendo los pri~ 
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cipales mercados del país, es perjudicial que exista una ~ 

trinagulación comercial innecesaria; por lo que se sugiere 

formar un equipo de comercialización integrado por produc~ 

tares única y exclusivamente, 

Para fijar los precios de garantía del limón, s~ 

lo consideran el aceite extraído del mismo, lry cual va en~ 

contra de los intereses del productor al no tomar en cuen~ 

ta todos los subproductos obtenidos de esta fruta, por lo~ 

que las industrias deben integrarse totalmente o en su de~ 

fecto efectuar ellas mismas la compraventa de limSn indus~ 

trial ;. investigar y evaluar los precios de venta de sus ~~ 

derivados y asegurar la participaci6n de los agricultores~ 

en los resultados económicos de dichas operaciones. 

Dicho todo'dsto, solo queda recalcar que~ 

-Se necesita adoptarlatecnología generada en

este cultivo, implementar trabajos de investigación que ~~ 

por su n-aturaleza e importancia son impostergados y además 

de que la comercialización de la fruta y subproductos, es. 

uno de los problemas mas fuertes y al que debe dársele ma

yor atención por la competencia actual y potencial de otros· 

países productores 'cte este cítrico. 
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RESUMEN: 

SegGn Hudgson (1963), la introducci6n de este cf 

trico a tierras americanas fue hecha por los Españoles y -

Portugueses a pPincipios del siglo XVI en donde escapó al

cultivo y lleg6 a ser silvestre en la parte'oeste de las -

indias, alg~nos.países del Caribe y al sur de la Florida. 

Standley (1926) "Los frutos cítricos fueron in~

troducidos a México inmediatamente después de la conquis~

ta. Bernal Díaz del Castillo, pretendía tener el honor de 

introducir la naranja en 1518, mientras andaba en una exp~ 

dición por el Grijal~a~ En ese tiempo se había traído --

unas sem.illas de cítricos de Cuba, las cuales sembró en·-

las riveras del río Tonalá (en Tabasco) y éstas crecieron

muy bien, al grado de que los indios utilizaban el "nimG"

o "tzapposh" como ellos le llamaban, para calmar un poco -

los ataques de los mosquitos tan comunen en esa zona". 

Asegura Hissaiaen (1981), que en México las pri

meras huertas de lim6n en forma comercial fueron establecí 

das en el estado de Michoacán alrededor de 1912. Antes de 

eso, el abastecimiento de limones para el consumo provenfa 

de arboles silvestres. 

El limón mexicano es en realidad una lima ácida

que pertenece a la familia de las Rutaceas y cuyo nombre -
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científico según Swingle es -Cit~us ~urantitoiia, Se le co 
--·~"::-": 

noce como Mexican lime, West indian, Lime Key y numerosas-

modificaciones m~s. 

Las limas se di~iden en dos grupos naturales: L~ 

mas ácidas y dulces. Las limas ácidas incluyen variedades 

de fruta grande y pequeña, las cuales presentan marcadas -

diferencias en la estructura de sus árboles y en la tole--

rancia y susceptibilidad a ciertas enfermedades, Dentro -

del grupo de'limas ácidas de fruto chico, es el limón mexi 

cano la especie más importante del mundo. La cl~sifica~~~ 

ción taxonómica del limón ofrece problemas, generalmente ~ 

existe controversia sobre Citrus en este sentido. El núme 

ro de especies varia grandemente en los genes Cítricos de~ 

acuerdo a diferentes taxonomistas, Marcovi:tcñ (19,26J, deT 

quien su clasificación estS basada en las caracteristicas-

de la flora y el follaje, enlista 20 especies¡ Swingle 

(1!L43) menciona 16 especies basadas en características mor 

fológicas de plantas y frutas; Hodgson (1961} añade 20 es~ 

pecies adicionales a la de Swingle y Tanaka (1969), recono 

ció 159 especies basgndose en las diferencias morfológicas~ 

entre las plantas y frutas. 

El caso de los c1tricos es bastante raro, dada ~ 

la trAn cantidad de c~nocimient~s "vagos" que sobre esas 

especies se tienen. Es muy posible que la investigación -

en el caso de los cítricos se encuentre muy adelantada des 
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de hace muchos años, debido al interés que hubo por parte

de países que tenían medios ecológicos apropiados pa~a su-

cultivo. 

Como un ejemplo de lo anterior, el lim6n italia-

no, que se ha propagado en todas partes del mundo donde -

el clima es adecuado, su sabor es puramente ácido, compite 

con el limón mexicano, pequeño, probablemente menos ácido

que el <tn t:e!'ior, pero ·ti. ene un sabor y un olor muy agrada-

lble. 

(Literatut'a citada: 1, 10, 18, 26, 39)._ 

Localización del Estado.- El estado de Colima -

está situado en la parte media.de la costa sur del Océano-

Pacífico entre los meridianos 103Q29 1 20" y 104°41'42" de -

longi~JJ oeste y entre los paralelos 18°41'17" y 19°31 1 de 

latitud norte. Su nombre azteca significa "Mano armada".

~imitada al NE, N.E. con el estado de Jalisco, al st, con-

Michoacán y al SE, con el Oc~ano Pacífico, su forma es laT. 

de un triángulo escaleno y au superficie es de 5,543,742 -

Km2 , 0.28% de la superficie del país, superando en tamaño-

solo por los estad6s de Tlaxcala, Morelos y el Distrito -

Federal, le corresponden pa<l:'a fines administrativos las --

islas del Archipii'!lago de _Revillagigedo con una superficie 

- 2 
de 202.5 Kms • 
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El estado está dividido en 10 municipios: 

- Minatitlán, Comala y Cuauhtemoc, al norte. 

- Manzanillo, Armería y Tecomán, al sur, 

- Coquimatlán y Villa de Alvarez, al centro. 

- Colima e Ixtlahuacán, al oriente~ 

La capital es la ciudad de Colima, caBecera del

municipio del mismo nombre. 

Los suelos en su mayoría ~on de origen aluvial,

presentando texturas muy variadas con proporción abundante 

de arena y limo, bajo contenido de nitrógeno, fluctuantes

en fósforo y altos fndices de potasio y calcio. Tienen 

huen drenaje en general. 

En las principales zonas productoras, predominan 

los suelos de textura arenosa y en menor grado de tipo ar

cilloso y limoso, con un pH de 8,3 ~ B.S y po~re en mate-~ 

ria orgánica. 

En general los suelos son profundos, 'lo cual pe~ 

mite un buen desarrollo de los !rutales; aunque también ~

existen porciones de terreno con exceso de sales 'y mal dre 

naje. La topografía es mis o menos plana, con alturas de~ 

Q a 40 msnm, en las principales regiones productoras. 
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La agricultura es la tercera actividad econ6mica 

de más importancia en Colima. estado en que las condicio~r 

nes ecológicas favof'ables han propiciado un importante de~ 

saProllo de la fruticultura. 

Las tierras agrícolas del estado representan elp 

33.10% de su ~uperficie total~ 40,33% son pastizales, ;~~~ 

16,48% están cubiertas por bosques y el 2% son tierras inT 

cultas productivas~ el 8% restante corresponde a terrenos~ 

improductivos, La superficie bajo riego es de 46,907.2 ~~ 

Has. Las zonas agrícolas m&s importantes están situadas ~ 

en los valles de Tecomán y Colima, El 61,05% de la super-? 

ficie agrrcola productiva se dedica al cultivo de la pal~~ 

ma de coco, pl&tano; limón y m~íz. 

De las tierras de laoor existentes en la entidad, 

el 58,02% pertenece a ejidos y comvnidades agrarias y el ~ 

41.98% restante, al régimen de propiedad privada, 

La propiedad éjidal está formada por 154 ejidos~ 

l(')calizados ·en: Armería 10, Colima .20, Comala 12, Coquima,. 

tlán 20, Cuauhtemos 11, Ixtlahuacán 10, Manzanil!(') 36, Mi~ 

natitlán 8, Tecomán 20 ·: y Villa de Alvarez 7; sumando ~.,.~.,. 

272,086-54,40 Has, distribuidas entre 11,664 ejidatarios -

o comuneros. correspondiéndole en promedio una parcela ma ... 

yor de 2 3 hectáreas, 
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A la propiedad privada por su parte le correspo~ 

den 71,000 Has, de labor, con 19&4 propietarios y una su~~ 

perficie media de 101.15 Has, Las tierras productivas se

distribuyen de la siguiente manera~ Tecomán 23%, Colima ?-

16%, Manzanillo 13.76%, Cuauhtemoc 12,58%, Armer~a 8.32%,

Comala 8%, Coquimatlán 5.71%, Villa de Alvarez 4.79%, Ix~

tlahnacán 4.05%, y Minatitlán :3,15%. 

El proceso de transformación de la producci6n 

agroindustrial constituye una de las actividades econ6mi~~ 

cas de mayor importancia en la entidad por su contribución 

de satisfactores básicos populares principalmente alimenti 

cio; la generaciGn de empleos' el fortalecimiento del desa 

rr61lo rural y su participación en la captación de divisas. 

La agroíndústría en Colima está constituída por~ 

108 establecimientos que generaron en 1981 la cantidad de-

3,058 empleos de los cuales 2;458 son fijos y 600 eventua

les con un valor de la producción de $ 3'672.000,00 de pe~ 

sos. El régimen de propiedad de e&tos establecimientos e~ 

tá conformado: 90% propiedad privada. el 6% pertenece al -

régimen social y el 4%.restante es de propiedad públiaa. 

Induatrializaci$n del limón,~ Existen en el es

tado 14 plantas de extracci8n de aceite esencial con capa~ 

cidad instalada-de &83 toneladas anuales, 
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1 planta de leido c!tricm de 2,000 toneladas ~~T 

anuales, 

1 planta de pectina cen capacidad de 438 tonela. 

das anuales y 33 empacadoras y seleccionadoras 

de lirnón 1 

En la enUdad se le>calizan nn p:r0111edio de 27 fá .. 

~ricas pPocesadoras de aceite esencial de limón que produ~ 

cen de.l 50 al 60% del volúmen nacional 1 De estas 27, 13 .. 

procesan el lirnón mediante el sistema de. destilaci8n y 14 .. 

utilizan el centrifugado. 

Para obtener el aceite destilado se requiere que 

un 80% de la fruta sea verde y el resto amarilla, no as! ,. 

en el centrifugado en el que se.necesita el total de la ~~ 

fruta velc>de, 

El cultivo de lim6n ha adquirido g~an importan~. 

c~a en los estados de Michoacgn; Guerrero y Oaxaca, que en 

conjunto Doseen el 46% de la superficie nacional cultivada~ 

con ese frutal. Cada una de ~stas entidades tiene caracte 

r1sticas propias en cuanto ~clima, tipo de suelo, desarro 

llü• socioeconómico, etc,; que influyen en la tecnolog1a T~ 

aplicada. Por ejemplo; en MichoacSn; las plantaciones son 

auxiliadas con agua de Fiego, mientras que en las otras •~ 

se cultiva con temporal¡ en GuerFe-ro, gran parte del limón 
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está asociado con cocotero, contrario a lo que ocurre en Mi 

choacán y Oaxaca, donde principalmente es unicultivo. 

COLIMA.- Este estado es el pirncipal productor 

de limón mexicano con una superficie extensa que aporta el 

60% de la producción nacional. La mayor área productora -

se localiza en los municipios de Tecomán, Armeria y Manza

tdllo. 

En'este estado, la agroindustria del limón está

considerada como la más importante ya que aporta un 25%·~

del producto interno bruto. Genera 1.5 millones de jorna

les con una derrama salarial superior a los 1.000 millones 

de pesos, con lo cual se benefician alrededor de 10 mil fa 

milias, sin incluir a obreros y empleados ~ue laboran en -

industrias afines (empacadoras, industrializadoras, ferti

lizantes, etc.). Entre industrias y empacadoras suman al

rededor de 50 las establecidas en el estado, De ellas el-

10% empaca e industrializa la fruta, el resto solo ~mpaca

fruta fresca. En cuanto al tipo de propiedad, se calcula

que existen 1,616 ejidatarios y 415 pequeños propietadios, 

los cuales son poseedores del 22 y 78% repectivamente de -

la superficie plantada con lim5n1 con un rendimiento prom~ 

dio de 9.9 ton/ha. 
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COMERCIALIZACION Y SISTEMAS DE PRODUCCION EN CO 

LIMA. 

El 100% de la producción limonera de Colima se

canaliza a las empacadoras e industrias establecidas, sin

que el intermediario rural intervenga como elemento de co

mercialización; sin embargo, este participa a nivel de 

huerto en la compra de fruta o para comprar a los empaques 

o centros receptores. Existen intermediarios establecidos, 

noestablecidos, arrendadores y empacadores que compran la 

fruta directamente en los predios. Todos manejan un volu

men considerable. Los motivos por lo que se vende lim6n 

a nivel huerto son muy variados, asi como las diferentes -

condiciones pueden ser por un corte, meses o años, depen-

diendo de las condiciones establecidas entre vendedor y -

comprador. 

De la producción total, se presume que la indu~ 

tria a1sorbe del 35% al 50% y el resto se comercializa co

mo fruta fresca. 

TAMAÑO DE LA PLANTACION Y DENSIDAD DE PLANTACION 

Las distancias mas comunen son 10 x 10 m. en li

món asociado con palma de coco y de 9 x 9. m, en unicul ti vo, 

plantados en su mayoría en marco real. En el limón asoci~ 

do, la densidad de población promedio es menor de 100 ---

arboles/ha., lo cual limita el uso de maquinaria e insumas 
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y no es aprovechado el terreno en toda su capacidad. En -

cuanto al tamaño de las plantaciones, el 55% son menores -

de 8 ha, el 18% son de 9 a 20 has. y el 26% son huertas ma 

yores de 40 has. 

En la mayoría de las plantaciones, se utiliza ma 

quinaria agrícola, ya sea para la construcci6n de ~ordos 

o regaderas o para aplicar plaguicidas. Las principales -

prácticas culturales son: 

FERTILIZACION.- La realiza el 74% de los produ~ 

tores. De éstos, el 75% lo aplica al sueloyel resto lo

asperja al follaje. La fuente de fertilizante :nitrogenado 

mas usado es el Sulfalto de Amonio, el cual se aplica de-

1 a 4 veces por año. También se aplica SuRer fosfato tri

ple y Sulfato de Potasio, una vez al año. Un gran porcen

taje de los agricultores, usan dosis muy bajas y general-~ 

mente lo depositan en lugares inadecuados por lo que no'es 

totalmente aprovecñado por el árbol. 

CONTROL DE PLAGAS.- Unicamente el 43% de·los -~ 

productores controla las plagas del follaje. De estos el-

25% utiliza productos químicos como Malation, Folimat, Me

tasystox, Citrolina, etc., el 38% sigue con las Bondades.,. 

del control biol6gico y solo el 10% combina amoos. 

Falta bastante información sobre- los dafíos econó 
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micos que causan las plagas al suelo y al follaje, por es

to, el 50% de los limoneros considera que las plagas no li 

mitan la producción ni demeritan la calidad de la fruta ni 

causan daRos important~s al &rbol. 

CONTROL DE ENFERMEDADES.- Solo el 40% de los -

productores realiza aspersiones para el combate de la an~

tracnosis, que ataca al follaje tierno, flores y frutos p~ 

quefios .. Para ello utiliza Difolatán y Caldo Bordelés, ha

ciendo el control deficiente·ya que muchos de los limone-

ros no cuentan con el equipo apropiado. 

Otra enfermedad importante es la gomosis, que -

ataca principalmente raíz y tronco del árbol. Para su con 

trol se aplican nematicidas directamente al suelo y pasta

bordelesa en las heridas del tronco y ramas del árbol. Ac 

tualmente muchos agricultores la combaten indirectamente 

al plantar patrones resistentes a este padecimiento •. 

RIEGOS.- Aparentemente no existe déficit de rie 

go que limite la producción de fruta en la región, sin em

bargo, a nivel parcelario hay fallas en el suministro de

agua, principalmente en el "tandeo" lo cual propicia lar-:

gos períodos entre riegos. Estos se aplican de 3 a 8 -~-~ 

anualmente con una frecuencia de 15 a mas de 30 dÍas. El

método más común es por inundación de una hilera de árbo-

les (69.4%) o de 2 hileras (13.5%) con un promedio entre -
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riegos de 22,5 dÍas. Por otra parte, un pequeño porcenta-

je de los usuarios ?firma conocer la lámina de agua que -

aplica, pero la gran mayoría piensa que ahorra agua y ob--

tiene mayor producción mediante su conducción por una sola 

hilera de árboles. 

CONTROL DE MALEZA.- Las plantaciones de limón -

son invadidas por un complejo de malas hierbas como son: -

Johnson, coquillo, guinea, popollote, amargocilla trepado-. 
ra y zacate bermuda principalmente. 

El grado de proliferación y tipo de malezas va~-

ría de acuerdo con la textura del suelo, clima y manejo -

del huerto. Su presencia dificulta la cosecha y otras la-

bores de cultivo; además compiten con el árbol por agua y-

nutrientes. 

Para su control, el i1% realiza de 4 a 6 ras----

treos al año, mientras .¡que un 70.% de los mismos cajetea ~ 

con machete o pala de 2 a 4 veces por año. Por otra parte, 

el 20% agricultores utilizaba herbicidas como gramoxone, -

karmex y faena. 

PODA.- Esta se realiza generalmente en los meses 

de septiemlbre y octubre·, época en que los árboles tienen

menos fruta. Consiste en la eliminación de ramas secas, -

improductivas o mul ulbicadas; varios productore[> ed'!éctúan
'---
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además de 1 a 3 desbrotes (deschupones) anuales. La poda

favorece el crecimiento horizontal del árbol. A pesar de

lo anterior, solo el 50% de los productores podan los árb~ 

les, los otros consideran ésto innecesario, que resulta

bastante caro y que no hay personal capacitado para reali

zarlo. En esta práctica, es importante aplicar un fungic! 

da sellador para evitar la pudrici6n en las heridas no tra 

tadas. 

HORQUETEO.- Es una práctica importante en el ma 

nejo de la plantaci6n, impide quebraduras en las ramas del 

árbol debido a exceso de fruta o de follaje, .facilita la -

realización de otras prácticas de cultivo y evita pérdidas 

de fruto; sin embargo, su uso es limitado por el precio Y

escasez de horquetas. Posiblemente mediante una poda co-

rrecta y usando flejes para sujetar las ramas, se pueda 

presc~l1ir del apuntalamiento. 

COSÉCHA.- Es la operaci6n más costosa debido a

que absorbe el 40% del costo de cultivo. El corte· de fru

ta se efectúa en promedio cada 22 dÍas durante todo el año, 

por medio de red, ganchos, "cuchara" y a mano, con el cui

dado necesario para· evitar la caída de flores y pequeños -

frutos. Además el follaje debe estar sin humedad para -,

evitar quemaduras en el fr.uto. Otro factor que dificulta

la cosecha, es el gran porte y espinosidad de los arboles, 

lo cual propicia la pérdida de fruta y demerita su calidad. 
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VARIEDADES Y PATRONES.- Casi el 100% de la fru

ta que se produce en Colima, corresponde a la variedad de

lim6n mexicano. Otras variedades como Eureka y limón Per

sa, alcanzan una producción insignificante. Por otro la

do se estima que un 75% de los ár~oles son de pie franoo,

el otro 25% son injertados sobre naranjo agrio p~incipal-

mente y en menor escala sobre Macrofilia, Tryer·y Volkame

riana. 

Así mismo cabe mencionar que el 73% de la produ<::_ 

ción se concentra de mayo a octubre y el 27% restante, de

noviembre a abril. 

La industria del limón en M~xico tradicionalmen

te ha venido procesando aceite esencial de limón desde la

d~cada de los 40's. · 

A medida que la industria del limón ha evolucio

nado, las plantas procesadoras se han integrado paulatina

mente, obteniendo algunos otros derivados industrialés co

mo son: el aceite centrifugado de limón, el jugo concentr~ 

do ya sea turbio o clarificado y la cáscara deshidratada -

para su uso industrial. 
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DERIVADOS DEL LIMON. 

El aceite destilado se usa principalmente en la

elaboración de jarabe que sirve de base para la formula--

ción de los refr.escos de cola y los de tipo lima-limón. 

Los aceites centrifugados se aplican como sabo

rizantes y aromatizantes en la industria alimenticia, ade

más de que tienen gran aceptación en perfumería para la -

elabor~ción de algunas fragancias. 

t1 jugo turbio concentrado en la preparación de

bases para bebidas o como complemento de algun alimento e~ 

latado que lleve jugo de limón se utiliza en la elabora--

ción de helados y nieves, en otros casos se deshidrata pa

ra conservarlo por un mayor tiempo sin tener que mahtener

lo en congelación o para la posterior elaboración de bebi

das instantáneas. 

El jugo clarificado se utiliza en bebidas refres 

cantes de tipo cordial, el cual tiene una gran demanda en 

el mercado europeo y consume casi la totalidad de jugo de

limón. 

La.cáscara deshidratada, como materia para el-

proceso de extracciión de pectina. 
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RENDIMIENTOS Y VOLUMENES DE INDUSTRIALIZACION. 

Los rendimientos que se obtienen en los deriva-

dos in·lustriales por cada tonelada de fruta varían mucho -

dependiendo de la maquinaria usada, del proceso seguido y

de los productos deseados en determinada línea de produc-

ción. 

Para tener una idea aproximada del rendimiento ~ 

de los servicios industriales, se describen de la siguien

te manera: 

Del aceite destilado, se recuperan aproximadame~ 

te ~.2 kg. por tonelada. 

El aceite centrifugado tiene una recuperación de 

0.85 kg, de aceite por tonelada. El aceite que queda aún

en la cáscara se r-ecupera vía prensa de tornillo y por des 

tilación de los lodos de clarificación del jugo. 

El jugo de limón tiene un rendimiento de 390 li

tros por tonelada los cuales se convierten en 57 al ser -

concentrados y en 38 al ser clarificados y concentrados. 

El rendimiento de cáscara es más o menos unifor

me obteniéndose .300 kg. de c~scara fresca ·a la· salida del

extractor de jugo o a la salida de las prensas tornillo.-
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Cuando se deshidrata de 8 a 12% de humedad, quedan aproxi 

madamente 50 kg. de c5scara deshidratada. 

PERSPECTIVAS DEL CULTIVO. 

A partir de 19 76, las expectativas del mercado .. 

de lim6n y sus derivados industriales, son un conocimien-· 

to firme de ~ste y sus tendencias, ocasionaron que la su

perficie plcintada de este citrico se incrementar& hasta -

1983 a un 40% aproximadamente, mediante el establecimien

to de_nue vas plantaciones como unicul ti vo, así como .la se

guridad en la comercializaci6n de esta .fruta y de sus de

rivados .industriales en años pasados, propiciaron la aten 

ci6n del cultivo por parte de los agricultores, registr~~ 

dose aumentos del 10~ en la pr.oducción de 1976 a la fe-~ 

cha, lo anterior aunado a la sobreproducción estacional -

del li~:,'in, ha orir,inado un desequilibrio entre la oferta-· 

y la demanda, debido principalmente a la baja captación -

industrial propiciada por las cuotas elevadas de produc-

ción de aceite esencial de limón y a los dem~s canales de 

comercialización que impiden. que el limón iLlegue a muchos 

mercados potenciales de fruta en el país. 
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CALIDAD DE LA FRUTA 

El hecho de que el 73% de la fruta se recolecte

de mayo a octubre, y el resto de noviembre a abril, provo

ca diversos problemas como es una cosecha inadecuada o in~ 

portuna, como también una ineficiente comercialización o -

industrialización de la fruta. 

De las huertas, los cortes se realizan en prome

dio cada 22 dÍas dependiendo de la necesidad en el mercado, 

cantidad de fruta por cosechar o la escases de mano de 

obra; por lo que en algunas ocasiones no se cortan los fru 

tos con una madurez adecuada, provocando con ésto un dete

rioro en la calidad expuesta. 

TIPOS DE COSECHA. 

Los implementos utilizados en las cosechas son -

la red, el gancho, el corte con la mano y la cuchara~ Las 

ventajas y desventajas y las características de cada im-

plemento son variados en cada método. 

La eficiencia de los métodos de corte, se evalúa 

en base al porcentaje de fruta espinada y eón oleocelosis, 

ésto muestra la impoptancia que puede tener el empleo de -
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de un método inadecuado de cosecha, especialmente cuando -

los árGoles presentan muy poca fruta madura y hay una ln~~ 

tensa flor:'ación y gran cantidad de frutos pequeños. 

El costo de la cosecha en el limonero es un as-

pecto de gran importancia puesto que influye directamente

en la rentabilidad del cultivo. En este estado se conside 

ra que absorbe el 50% de los costas de producción. 

El limón fruta se ·empaca todo el año. En la tem 

parada baja, es muy común empacar la totalidad del limón -

recibido, puesto que los mercados los aceptan en la prese!!_ 

tación que se oferte, contrario a lo que sucede en tempor! 

da alta donde el mercado es más selectivo y sólo tienen -

aceptación los limones verdes y de buen tamaño. 

De acuerdo· con la situación del mercado, algunas 

empacadoras suspenden temporalmente el empaque de fruta, -

ya sea porque no hay materia prima suficiente como para 

operar con números negros o porque hay demanda y es más 

costeable destinarla a la industria. 

Dentro de los programas de asistencia técnica -

realizados por diferentes instituciones, se han efectuado

una serie de actividades tendientes a difundir las prácti-
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hasta la reposición de las plantaciones iniciadas con ároo 

lei de pie franco que se encuentran afectadas por proble.

mas fitosanitarios por árboles injertados en patrones .toi~ 

tantes a esos padecimientos, aumentando la importancia de~ 

las mismas a medida que la comercialización del limón y ~~ 

sus derivados industriales s e han venido solucionando. 

Los productores que habian aBandonado parcialmente la aten 

ción de sus huertas, al tener mejores ingresos por sus pr~ 

duetos, se han preocupado por atender sus plantaciones, -

con el propósito de incrementar los volurnenes de produc~-

ción y. calidad de sus cosechas. 

Es importante sefialar que en el E~tado de Colima se ha -

puesto especial inter~s en la campafia contra la ~bacterio

sis del limonero". Para ésto, el personal del Departamen

to Técnico Agrícola tiene a su cargo las labores necesa~-

rias a realizar para contrarestar la enfermedad de 12,279-

has., de 1,601 productores de los cuales el 95% aproximad~ 

mente pertenecen al sector ejidal, 

La falta de recursos económicos, debido entre -

otras cosas a que los productores no son sujetos a crédito 

ya que la mayoría iienen carteras vencidas, la adquisición 

de equipo, herramientas de trabajo, insumes, es casi nula

y provoca que éstos no realicen las labores que se les re

comi~ndan. 
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La disponibilidad suficiente y oportuna de recu~ 

sos financieros influyen en el incremento de los rendimien 

tos al permitir al productor adquirir los insumas requerí~ 

dos por la tecnología de producción, Sin embargo, en la T 

aplicación de la. tecnología se tienen limitantes: divulga

ción agrícola, resistencia a la adopción de .nuevas prácti~ 

cas de cultivo, etc, 

En lo concerniente a la agroindustria. du'rante .,. 

los años de 1~67 a 19~8, el 69.7% del crédito fue destina 

do al limón. Esto se debió a que la mayoría de la agroi~ 

duatria limonera se desarrollÓ durante.ese período. A 

partir de entonces, e~ porcentaje y monto anual de los 

créditos de F'IRA ha disminuid~, en parte como cansecuen..-. ..

cia normal de una estabilidad paulatina de la industria .,. 

limonera y también como resultado de la aparición de otros.,. 

fideicomiEos que apoyen a la industria (fogain, Fonai, ~-

fomex).. Por este motivo el financiamiento a la a.groindn~ 

tria no se ha reducido, sino que se sigue apoyando esta ~ 

actividad primaria. 

Algunas razones por las que se ha reducido el -

financiamiento en términos relativos, ha sido la situa-~~ 

ción económica por la que atraviesa el país, así como el ~ 

incremento dé la rama agroindustrial, como resultado de un 

repunte en las empacadoras de limón debido a las disposi~~ 

ciones gubernamentales de que las líneas de empaque inclu-
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yeran lavado y encerado, s1:1mando el interés del productor~ 

por mejorar su presentaci5n para la competividad del mer~a 

do. 

En 1983, los créditos canalizados al limón suma

ron 102.6 millones de pesos apoyando a 6,215 ñectáreas. '

i"dra_el mismo año, en el área de influencia del FIRA Coli

ma, se otorgaron créditos por 63.7 millone~- para 3,671 has. 

e~ actividades primarias, representando el 59% de la supe~ 

ficie financiada a nivel nacional y el 12% de la ocupada -

con limón en el Estado de Colima, En la rama agroindus~-

trial en 1S83, se financió un monto de 90,9 millones de p~ 

sos en 24 proyectos con lo que la inversión total anual 

significó 154.6 millones de pesos. 

En el estado de Colima,· el árbol de limón es ata 

aado por varias plagas que dañan la planta y reducen la -

producción; algunas de estas son vectores de enfermedades. 

Las siguientes son de las principales, su comoate biológi

co y algunas recomendaciones: 

~Pulgón, (Aphis spp,·y Toxoptera aurantii), 

.. Mosquita Blanca (Dialeurodes citrifol:ii, Mor-

gan}, 

Otras .plagas de menor importancia es- la escama -
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-Araña roja (Eutetranichus spp.) 
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Para el control de estas enfermedades se reco~~~ 

mienda como medidas preventivas y curativas las siguientes: 

a) ReAlizar las plantaciones dentro de lo posi-

tle en suE,los ccm buen drenaje y e'l1itar los estancamientos 

de la base del tronco. 
/ 

b) Aplicar al tronco pasta bordelesa o pintura -

con algGn funglncida de contacto. 

<:!) Usar patrones resistentes tales com<!> Volkame~ 

riana, Tr-oyer, Naranjo Agrio, etc., y procurarqueel injeE_ 

to quede entre 30-40 cms. arri~a del suelo. 

d) Cuando el árbol muestre lesiones gomosas en ~ 

e! tronco y ramas, se deben raspar dichas lesiones hasta ~ 

eliminar el tejido enfermo del tronco y enseguida aplicar~ 

pasta hodelesa, Esta misma qperaci6n se puede realizar 

en las raíces afectadas. 

e) Como medida preventiva, hacer asperciones de~ 

caldo hordeles y pedir asesoria a los t~cnicos de asisten~ 

cia técnica. 
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A principios de 1982, en Tecomán, Colima se obses 

varon en hojas, brotes jovenes y hast; en l~s espinas de ct 
trus aurantifolium, síntomas similares al cancro bacteria~ 

no de los cítrico~. Poco tiempo después se hizo una revi

sión biométrica de los cítricos de México con la particip~ 

ción de fitopatólogos mexicanos y de Estados Unidos, qui~-

nes determinaron que aproximadamente 10,00a hectáreas fue-

ron afectadas. Se estableció una cuarentena especialmente 

para los estados de Colima, Michoac~n y Jalisco donde se -

encontró la e'nfermedad. Mas restricciones para la export~ 

ci6n a EUA fueron impuestas para loS cítricos mexicanos 

y se implementaron prácticas como las del lavado de los 

frutos con cloro para que éstos puedieran pasar a dicho país;~ 

excepto de ciertos estados productores de cítricos. México 

~a perdido en este mercado grandes sumas de:dinero por las 

restricciones de la exportación hacia el mercado estadouni 

dense. 

En Colima, la enfermedad apareció en el período~ 

de sequía de enero a junio causando aparentemente algo de-

defoliación. Los frutos cosechables no parecieron ser 

afectados; sin embargo, más tarde durante el afio, en algu~ 

nos frutos se observaron pequeñas áreas elevadas. Al ser-

tocados, estos frutos se desprendieron. 

En abril de '19.82 i en un. 1)JUest:t>eo é\1 azaJ? en el "' 

¿\re a de Tceomán, se :re:cole.ct5 lria,tePÍal vegetativo que fue

permitido al Dr. David Grounds de la American Type Culture 
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Collection, bajo la denominación M=x-21, el cual sirvió para la con-

finiBción taxonómica de la bacteria corro X:mtomonas campes tris. 

La. enfermedad bacteriana de ooyor importancia económica ~ 

en los cí t-oicos es el cáncer bacteriano clasificado X:mthonnnas campe~ 

tris pv ci cri · (Ibwson) D¡e, registrándose su presencia desde 1827 en

la India; en 1913 fm in'troducida a EUA, siendo clasificada en 1915 e~ 

rro X3Ilthc,rrnnas cüri (Hasse) Ibwson y erradicada de ese país en 1940. 

En 1984, las hectáreas-afectadas ascendÍan a 28,627 de -

las cuales 9,160 corresponden a plantaciones de limón como unicultivo; 

12,225 están asociadas con cocotero y 1,995 asociadas con piátano; t~ · 

da esta S'J[Jerficie está trabajada por 2, 768 productores, contando con 

716 tractGf€S y 282 aspersoras que se montan en tractor con capacida~ 

des diversas. 

Aclern'is de los presupuestos aprobados por el G::>bierno Fe~ 

ral den'tro del Plan Colima para la campaña contra la bacteriosis, los 

productores de limón organizados en la Unión Agrícola :F,egional, apor

tan recun;os que se destinan para combustiE>les y viáticos, la opera-

ci6n oontenirnlento y arrendamiento de un helicóptero aspersor, y de ~ 

la ooquinaria agrícola, personal operativo base y la proJTDción y di-~ 

vulgación de la campaña en todos sus aspectos • 

Todos los países con agricultura avanzada tienen en vigor 

leyes y cuarentenas que regulan la introducción.y movimiento dentro -

de sus te·ori torios de plantas, partes de ellas y productos vegetales

que puedan constituir vehículos de propagación de plagas y enfernedades. 
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El propósito ae las cuarentenas es eliminar en-~ 

fermedades y plagas potenciales~ evitar la propagación de~ 

las ya presentes y complementar los programas de contro¡,

siendo su objetivo primordial la protección de la economía 

y bienestar, 

Las cuarentenas vegetales son ordenamientos leg~ 

les expedidos para controlar la introducción al país o al~ 

movimiento interior de cualquier material que sea portador 

de agentes nocivos a las plantas. 

La cuarentena interior contra la ~acteriosis de

los cítricos se in~ció oficialmente en septiembre de 1982-

con la implantación de un cordón fitosanitario formado por 

4 casetas de inspección, ubicadas estratégicamente en el ~ 

Estado de Colima y zonas aledafias de Michoacán y Jalisco,

cubriendo las vías de acceso por carretera, con el objeto 

de evitar la propagarión y diseminación de la enfermedad. 

Con el objeto de reducir el riesgo de propaga.

ción de la bacteria que puede encontrarse en la supervi-

sión de la fruta. las empacadoras someten al limón a tra

tamientosa base de cloro, en los cuales la fruta se lava

en un tanque donde ·permanece en contact~ con la solución. 

El movimiento de la fruta a través del tanque se controla 

para asegurarse que reciba el tratamiento uniformemente -

durante dos minut9s. 
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La operación de lavado no podrá ser expuesta di~ 

rectamente a la luz natural, debido a que el cloro se disi 

pa tajo los rayos directos del sol, La solución ~e agua y 

cloro debe cambiarse diariamente, 

En un principio el sistema de tratamiento fue T

muy rudiment~rio~ corri~ndose el riesgo de que no se cum~

pliera con las medidas cuarentenarias esta1lecidas. Tam-

bién la gente declaraba que el personal que inspeccionaba

el tratamiento de la fruta no cumplía adecuadamente con -"' 

sus obliga~iones, 

AJ establecer las casetas de inspección, se te-~ 

nía que lor,rar que la gente respetara y obedeciera la cua

rentena, ya que al principio se desconocía este problema,. 

teniendo que recurrirse al apoyo militar y a los medios de 

dif~si6n y divulgaci5n para cumplir eficazmente esta labor, 

La investigación en el cultivo de limón en M~x:i:~ 

co se inició hace 12 años· en el Estado de Colima orientán~ 

dose los estudios a resolver los problemas más urgentes ~~ 

en esta ref,i6n limonera. 

En 1983 se inició en Colima un proyecto con la~ 

finalidad de 'cont-rolar la "bacteriosis del limón", enfoca!;. 

do los estudios a t-res grandes áreas~ aislamiento e identi 
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ficación del patógeno, estudio de la epidemiología de la ~ 

enfermedad y evaluación de métodos de control. La meta fi 

jada para un eficiente control del daño es el año de 1986. 

A fines de 1979 se puso en marcha un estudio pa

ra conocer la fenología del cultivo de limón solo y asocí~ 

do con cocotero. Este trabajo tiene como objetivo conocer 

para cada sistema de p~oducción las principales épocas de

hrotación y floración, duración e intensidad, porcentaje -

de flores cuájadas y el desarrollo de los frutos. 

Como se ha mencionado, la investigación del li-

món en México es reciente y aunque los logros alcanzados ~ 

en algunas áreas han sido importantes, puede decirse que -

apenas se ~an establecido las bases para una investigación 

futura, así las perspectivas de investigación son muy am-

plias, aquí mencionaremos algunas, 

En México, los agricultores raramente manejan el 

limón como unicultivo, ya que forma parte de distintos sis 

ternas de producción más o menos complejos. En Colima, es~ 

te frutal se asocia principalmente con cocotero, El estu

dio de los sistemas de producción es complicado, sin embar 

go, es necesario caracterizarlos y estudiarlos corno un to

do para proponer acciones que incrementen la rentabilid~d

del sistema. 
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La investigación realizada hasta la fecha, res~~ 

ponde a las necesidades actuales de los~·huertos estable~f. 

do~ con árboles de pie franco que representan casi la tata 

lidad de las huertas del país (75% Colima, Apatzingan 96%~ 

y 9 7%, costa de .Oaxaca), Sin embargo, la utilización de ~ 

plantas injertadas es una práctica frecuente y es previsi~ 

ble que en ?1 f~turo constituyan una parte importante de ~ 

los árboles en producción. Cste cambio va a necesitar cam 

tios en la tecnolo~ia utilizada en la actualidad~ princi~ 

palmente en lo que respecta a densidades de plantación, 

tipo de poda y ~rácticas de riego y fertilización. 

La investigación en limoneros ha sido orientada

fundamentalmente hacia la obtención de resul tad6s de apl.i..

cación práctica inmediaila y ha permitido resolver proble-

mas apremiantes del cultivo en el estado de Colima. Sin -

embargo, muchos de los mecanismos que rigen el funciona-~..

miento de la planta ~i~uen aGn sin conocerse. Por ello,..

se considera necesario efectuar trabajos que conduzcan al

conocimiento de los meca~ismos internos de la planta rela. 

cionados con los factores de interés económico, así como .... 

la influencia del medio ambiente sobre los procesos inter-

nos, 

PERSPECTIVAS'PARA EL LIMON MEXICANO, 

No obstante que se ha generado la suficiente te~ 

nolog1a para incrementar la producción de fruta del lim6n-



139 

mexicano, el actual rendimiento unitario sigue siendo .muy~ 

bajo; sin em~argo, mediante un eficiente manejo de la pla~ 

tación, se ha demostrado que la producción puede incremen~ 

tarse significativamente. Otra alternativa para aumentar

el rendimiento. consiste en el establecimiento de huertas

con altas densidades de árboles por hectárea; habrá que -

mencionar que en el Campo Agricola Experimental de Teco--

mán se han iniciado proyectos para el mejoramiento genéti~ 

co del limon mexicano, con la finalidad de encontrar carac 

terísticas deseables en esta especie. 

En el Campo Agrícola Experimental de Tecomán, se 

ha iniciado un proyecto .de mejoramiento genético de limón

mexicano, en el que se contemplan los siguientes puntos: 

- La reducción del tamaño del árbol, ya sea me

diante el uso de patrones enanizantes, injertos intermedios· 

o de la obtención de genotipos de. porte bajo que permitan

la recolección de la fruta en forma más eficiente y reduz

can los costos de cosecha y permitan utilizar altas densi

dades de población. 

- La eliminación genética de las espinas, que ~

además de facilitar la cosecha disminuye los daños en fru

tos, causados por razonamientos y:picaduras de las mismas. 
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~ La selecci6n de árboles, con tolerancia a gom~ 

sis, antracnosis o ambas y a la recién descuoierta "b:acte~ 

ríor>sís de J.e>s cílricos'', 

Aunque el fruto del limón mexicano se considera~ 

de buena calidad·; es posible su mejoramiento como ha suce..,. 

dído con algunas naranjas y mandarinas, Es gen~ticamente

posible la obtención de frutos de mayor tamaño, sin semi~

llas, con forma~ coloración o textura más atractivas, con~ 

mayor contenido de jugo, aceite esencial, sólidos solubles 

o cualquier otra característica que el mercado o la- indus~ 

tria requieran, 

Los árboles de limón normalmente crecen durante~ 

todo el ano y emiten contfnuos brotes vegetativos-y flores 

que dan origen a la cosecha de h'uta durante la mayor par-

te del
0

-l.Fto, Sin emba:t•go _; en el período de mayo a octubre.,.· 

se concentra el 85% de la producci6n anual con un pico má

x,imo que e>curre en julio o agosto, En este período, la ..,...,. 

fruta adquiere los p:¡neoios más bajos·, Dul"ante el período.,.. 

de noviembre a abril se prodl)cen solo el 15% de la fruta .,. 

total, siendo lo~neses de enero y febrero los de menor pr~ 

ducci6n. r.n este lapso, los p-recios se elevan alcanzando 

cifras muy altas, Al igual que las variaciones en el pre.,.. 

cío de la fputa los costos por concepto de cosecha se in

crementan en el pePÍodo de producciÓn m~nima y se abaten -

en el período de p~oducci6n fuerte, 



141 

La experiencia de varios agricultores ha demos~

trado que produciendo del 15 al 20% de fruta en el período 

de noviembre a abril, se obtiene de 20 a 30% más de ganan

cias, que produciendo de 80 a 85% de mayo a octubre, Este 

margen de ganacia se ha calculado tomando en cuenta los ~

costos de cultivo y el precio promedio de la fruta en am~

bos períodos. 

En Colima comunmente se palica riego 'y fertil-i-

zante de noviembre a diciembre después que se ha cosechado 

casi la totalidad de la fruta y antes de que s.e presente -

la floración más fuerte del afto, Bajo las condiciones tr~ 

picales de esta zona, no existen períodos de invierno que

paren la actividad de los árBoles, los cuales muestran un~ 

contínuo crecimiento que solo se ve detenido por la falta~ 

de agua. También se podrÍan castigar los árboles de limón -

mexicano para modificar su hábito de floración y fructifi

cación siguiendo el mismo criterio anterior. De ser técni 

camente factible, esta práctica sería la más barata y de~ 

menor riesgo. Un castigo sería en invierno antes de la -

primera floración; a este le seguiría una fertilización y

un par de ;iegos ligeros~ luego de nuevo otro castigo en -

primavera y otro mas en verano, Entrando el ·::temporal, se 

detienen los castigos y se les d~ un mejor manejo a las 

plantaciones. 
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