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Resumen: Ensayo que dimensiona la agricultura en la región citrícola 

del estado de Nuevo León desde la época colonial como parte de una 

larga tradición en torno a los cultivos del maíz, frijol y caña de azúcar. 

Subraya cómo la introducción del ferrocarril al valle del Pilón en la 

última parte del siglo XIX trastocó la estructura productiva y social de 

la región reorientándola hacia el cultivo de los cítricos. Dimensiona 

los retos de la región citrícola frente a la competitividad internacional 

que enfrenta entre otros retos el precio de sus productos en una 

competida economía abierta internacional. 
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Introducción 

EL ESTADO DE NUEVO LEÓN ES BIEN CONOCIDO por ser uno de los 

más competitivos no sólo a nivel nacional sino también a escala 

de América Latina, no sólo en materia educativa o de industria, 

sino también en la producción agrícola, teniendo esto origen 

desde periodo novohispano cuando se institucionalizó la 

agricultura en una institución específica como la hacienda. Por 

esta razón se puede explicar el norte del Nuevo Reino de León 

era minero, el sur era ganadero y el centro - sureste fue 

netamente agrícola.  

Sin embargo, hubo coyunturas históricas que propiciaron el 

cambio o una renovación tanto en los cultivos que se realizaban 

como en la manera de producirlos ya que hasta entonces la 

producción de los cultivos estuvieron destinadas por lo general 

al autoconsumo ya que hubo estados con mayor niveles 

productivos que Nuevo León.  

El presente artículo llevará a cabo una reflexión histórica de 

esas coyunturas que propiciaron la renovación agrícola en el 

sureste del estado de Nuevo León convirtiendo una simple 

practica agrícola en una agroindustria constituida por todo un eje 

agroindustrial así como relaciones entre ejidatarios para lograr 

colocar a Nuevo León dentro de los mejores productores 

agrícolas en el país y uno de los más competitivos a nivel 

internacional. Pero también se esbozará como esta producción 

en una zona determinada del estado, la hizo constituir una región 

con una identidad en particular con elementos del pasado que 

los une y que con un proyecto de futuro hace que los lazos 

comerciales y de producción sean más estrechos y logren 

consolidar un proyecto agroindustrial de grandes proporciones.  

Metodología 

En cuanto a la elaboración de este trabajo, se retomaran en 

primera instancia para el apartado de la agricultura en el Nuevo 

Reino de León, los escritos de las crónicas de Alonso de León, 

explorador y pacificador de la región del siglo XVII, y textos de 

la historiográfica tradicional de la localidad como Israel 
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Cavazos, Eugenio del Hoyo, Andrés Montemayor, al no haber 

otros textos que aborden el tema de las haciendas en la localidad 

como institución,
1
 además de los aportes realizados en el estudio 

sobre la geografía del estado de Camilo Contreras. Para el 

apartado del origen de la citricultura en el estado, textos de José 

Antonio Olvera Sandoval, y de García Dessomess son de gran 

ayuda ya que realizan estudios sobre el surgimiento de la 

agricultura en la región arrojando datos que son de gran ayuda 

para la comprensión e interpretación del fenómeno histórico en 

cuestión.  

Y para el último apartado de producción citrícola e identidad 

regional, algunos datos del INEGI son indispensables ya que 

proporcionan la materia prima para una interpretación de los 

números de la producción de la región citrícola. Además, como 

última instancia, se recurrirá a la postura teórica del 

regionalismo o la identidad regional para explicar la 

constitución de la región citrícola como un ente vivo, que ajeno 

al área metropolitana de Monterrey, goza de una especie de 

autonomía regional en su gente, no sólo por la producción, sino 

también por su cultura, tradiciones y vida cotidiana.  

La agricultura en el Nuevo Reino de León 

Como es bien sabido, desde la época colonial con la llegada del 

europeo a estas tierras, se viene arrastrando una tradición que 

arraiga al hombre a la tierra mediante la agricultura. Esto no 

quiere decir que desde antes de la llegada del español el nativo 

no supiera trabajar la tierra, sino que con la llegada el ibérico es 

cuando se institucionaliza el trabajo sobre la tierra. Es cierto que 

la colonización agrícola del Nuevo Reino de León se había 

iniciado en el periodo de 1596 a 1626, pero el estado constante 

que vivía la región del ataque constante de los indios no 

integrados a la dinámica social europea, que Eugenio del Hoyo  

  

                                                           
1Aunque el estudio de Antonio Peña Guajardo, La economía novohispana y la 

élite local en el Nuevo Reino de León en la primera mitad del siglo XVIII, aborda un 

pequeño apartado sobre esta cuestión, lo hace de manera muy somera y es retomando 

estos mismos textos que en la localidad son de corte tradicionales.  
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llama guerra viva así como la falta de una autoridad fuerte y 

eficaz, hicieron que los resultados fuesen tan precarios que la 

producción agrícola no bastaba para alimentar a la población de 

por sí escaza.
2
 

No obstante, desde la fundación de Monterrey en 1596  con 

Diego de Montemayor, se comenzó a dar tierras a las familias 

que lo acompañaron en su viaje desde la villa de Saltillo y estas 

se distribuyeron a lo largo de la jurisdicción competente a la 

capital del reino que eran quince leguas al cuadrado esto según 

el acta de fundación. Pero no fue hasta la llegada del gobernador 

Martín de Zavala cuando se comienzan a otorgar una gran 

cantidad de mercedes de tierra
3
que poco a poco fueron 

configurando todo un panorama donde el trabajo a la tierra 

quedaría institucionalizado en la figura de la hacienda en el 

Nuevo Reino de León.  

Algunos autores como François Chevalier aluden a la 

hacienda como una institución de corte semi–feudal donde la 

producción es destinada para el autoconsumo, aparte de ser un 

gran latifundio,
4
 pero lo cierto es que esta realidad es bien 

aplicable a los contextos de las haciendas del centro y el sur de 

la Nueva España, más sin embargo no fue lo que sucedió en las 

tierras del noreste novohispano, ya que en el Nuevo Reino de 

León existieron dos tipos de hacienda: la hacienda destinada a la 

agricultura y la destinada para la ganadería.
5
  

Este proceso lo explica Eugenio del Hoyo donde  
  

                                                           
2Del Hoyo, Eugenio. Historia del Nuevo Reino de León 1577-1723. Monterrey: 

Fondo Editorial Nuevo León, 2009; p. 371. 
3Cavazos Garza, Israel. Breve historia de Nuevo León. México: El Colegio de 

México-Fondo de Cultura Económica; p. 69; Montemayor Hernández, Andrés. 

Historia de Monterrey. Monterrey: Asociación de editores y libreros de Monterrey, 

1975; p. 48. 
4Chevalier, François. La formación de los latifundios en México. Haciendas y 

sociedad en los siglos XVI, XVII, y XVIII. México: Fondo de Cultura Económica.  
5Aunque en algunos casos se combinaron las funciones de las haciendas 

convirtiéndose en estancias agrícolas – ganaderas. 
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En primer lugar, don Martín de Zavala concedió 

mercedes con mano pródiga, extralimitandose en sus 

facultades, y en segundo lugar, unos cuantos 

terratenientes fueron adquieriendo por compra o por otros 

medios las antiguas mercedes [concedidas por Diego de 

Montemayor]. Sin embargo, en el Nuevo Reino de León 

no llegó a desaparecer la pequeña propiedad agrícola que 

generalmente estaba localizadaen las cercanías de las 

poblaciones. Las grandes propiedades eran siempre 

ganaderas y se extendían por el inmenso despoblado.
6
 

Asimismo, el cronista señala que el término de caballería fue 

siendo sustituido por la palabra estancia, debían ser cuadrados y 

medir una legua por lado (tres mil pasos o cinco mil varas) en el 

caso de las estancias de ganado mayor, y tres cuartos de legua 

por lado (tres mil trescientas treinta y tres varas) en el caso de 

las estancias de ganado menor; pero estas grandes extensiones 

de tierra en poco tiempo fueron insuficientes para atender las 

necesidades de la población.
7
 

Ahora bien, hablando propiamente de la geografía del Nuevo 

Reino de León en lo que a las haciendas refiere, siendo el centro 

la ciudad de Monterrey, en un radio no mayor a ocho leguas 

estaban establecidas cinco estancias: la de san Francisco de Blas 

de la Garza y Alonso de Treviño, la de Bernabé de las Casas en 

el valle de las Salinas, la de Alonso Diez de Camuño en el 

puesto de los muertos, la de Migue Sánchez Sáenz y la de Diego 

de Montemayor nieto del fundador de la ciudad, ambas en la 

estancia de Mederos.
8
  

Si bien hay presencia de las haciendas en casi todo el Nuevo 

Reino de León, es notable la concentración en la parte central y 

sureste del territorio. Esta distribución y localización está 

explicada en buena medida por la cuestión que respecta con la 

hidrografía: es en la parte central y sureste donde encontramos 

los principales escurrimientos por medio de los ríos Pilón, 

                                                           
6Del Hoyo, Eugenio. Historia del Nuevo…Op. Cit.; p. 373. 
7Cavazos Garza, Israel. Breve Historia de…Op. Cit.; p. 45. 
8Del Hoyo, Eugenio. Historia del Nuevo…Op.cit.; p. 374. 
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Ramos, San Juan, Santa Catarina, Pablillo y Pesquería, donde 

toda esta humedad provocada por los ríos y por las temporadas 

de lluvia que suele haber en los veranos en la región, son clima 

propicio para la agricultura y obtener buenos resultados de la 

tierra. Pero fue a partir de la fundación de las villas de Cadereyta 

y Cerralvo en 1637 y de los Valles de las Salinas y del Álamo 

así como con el incremento de la población, cuando las labores, 

estancias y haciendas se fueron multiplicando para poder dar 

abastecimiento a las necesidades de la población en este 

momento y en lo que vendría en un futuro no muy lejano. 

Por otra parte, Alonso de León en su crónica, menciona que 

algunos de los frutos que se cultivaban eran el frijol, maíz y el 

trigo en lo que respecta a las haciendas más a la redonda a 

Monterrey, siendo en las haciendas del Valle del Pilón y del 

Huajuco donde se cultivaba la caña de azúcar y el piloncillo.
9
 

Menciona Eugenio del Hoyo que  

La caña de azúcar, que empezará a cultivarse desde fecha 

tan temprana como vimos atrás, llegó con el tiempo a 

constituir uno de los cultivos más importantes, como lo 

demuestra la gran cantidad de trapiches o molinos de 

caña mencionados en los documentos, y la caña de 

azúcar, al igual que el trigo fueron industrializados: el 

piloncillo o panocha del Nuevo Reino de León tenían 

amplio mercado en la zona minera zacatecana y en otros 

lugares del norte de la Nueva España.
10

 

También, Juan Diez de la Calle y el mismo Alonso de León 

en sus crónicas y documentos, no se cansaban de hacer alusión a 

las propiedades de la tierra que tanto en el caso de la Villa de 

Cadereyta y el Valle del Huajuco y del Pilón, eran tierras muy 

fértiles donde se producía mucho maíz, frijol, trigo, arroz, y 

otros frutos como la sandía, el melón y los higos, en mayor 

                                                           
9De León, Alonso. Relación y discursos del descubrimiento, población y 

pacificación de este Nuevo Reino de León. Temperamento y calidad de la tierra. 

Monterrey: Ayuntamiento de Monterrey, 1980; p. 112. 
10Del Hoyo, Eugenio. Historia del Nuevo…Op. Cit.; p. 376.  
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medida ayudados por el factor climático de la región donde las 

lluvias eran abundantes y las corrientes de los ríos bastas como 

para nutrir con sus aguas todas estas tierras que los pacificadores 

tanto elogiaban.  

Lo que si es necesario mencionar, es que para los inicios del 

siglo XVIII, los habitantes de todo el Nuevo Reino de León 

tenían en común la agricultura o la ganadería como práctica 

cotidiana; por lo que se puede mencionar que prácticamente 

desde la llegada del español al noreste consumada la 

independencia y una buena parte del siglo XIX, este territorio 

fue meramente agrícola y ganadero, hasta la llegada de la 

industrialización a Monterrey a finales de dicho siglo donde el 

paisaje agrícola quedara relegado a una región en particular que 

fue la zona sureste del estado y el cultivo de caña de azúcar, 

piloncillo, arroz, maíz y trigo pasará a un segundo plano siendo 

sustituido por la naranja en su mayoría y cambiará drásticamente 

no sólo en el plano económico – productivo, sino también en el 

cultural. 

Orígenes de la citricultura en Nuevo León 

Uno de los ideales perseguidos durante el Porfiriato fue la 

modernización del país como fruto del pensamiento positivista 

que fue muy característico del gobierno de Porfirio Díaz; y algo 

que iba inherente con esos ideales fue precisamente la 

industrialización del país, y este contexto no estaba ajeno el 

estado de Nuevo León.  

Durante la gubernatura de Bernardo Reyes (1889 – 1909) 

prosperó en gran medida la industria en Monterrey: en 1890 se 

establecieron la Cervecería y la Ladrillera, en 1900 la fundidora, 

en 1905 Cementos Hidalgo, en 1909 la Vidriera, eso por tan sólo 

mencionar algunas empresas.
11

 Pero no sólo la ciudad de 

Monterrey se industrializaba. A la par de lo anterior se estaba 

dando la introducción del sistema ferroviario a la parte sureste 

del estado que comunicó la capital de Nuevo León con el puerto 

de Tampico, detalle que abrió una ruta de acceso a nuevos 

                                                           
11Cavazos Garza, Israel- Breve historia de… Op. Cit.; p. 128. 
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mercado. Cabe mencionar que antes de la introducción del 

ferrocarril no existían vías de comunicación para comercializar 

ningún tipo de mercancía entre las grandes ciudades de México 

y los Estados Unidos de Norteamérica y en los mercados locales 

no había el suficiente poder de compra para hacer rentable 

actividades complejas de algún tipo en específico.
12

 

No obstante, fue el coronel Joseph A. Robertson, gerente de 

ferrocarril de la ruta Monterrey – Tampico y que había 

administrado huertas en el estado norteamericano de California, 

quien al conocer la región como consecuencia del trazado de las 

líneas ferroviarias e inicio del servicio descubrió la propiedad de 

esas tierras, como lo fue la del antiguo Valle del Pilón o como 

ya se le llamaba en ese momento Montemorelos, la capacidad de 

realizar otro tipo de cultivo como lo fue el cultivo de los 

cítricos.
13

 

Según García Dessommes se sabe que ya existían con 

seguridad en la región para el siglo XIX naranja agria, dulce y 

alguna clase de toronjos o citrones, pero no tuvieron gran 

importancia porque no tuvieron contribución a la economía local 

o regional ya que los cítricos aparentemente no se explotaban 

con fines comerciales sino que se utilizaron para el consumo 

familiar o de particulares en sí, y en estas regiones como 

Montemorelos se seguía cultivando la caña de azúcar, el 

piloncillo y la panocha para este momento. Por consiguiente, 

Robertson invitó a los norteamericanos a invertir en el 

establecimiento de huertas, entre las cuales se pueden mencionar 

las primeras huertas como La Eugenia, Las Palmas, Colegio 

Industrial, Buenaventura, El Cinco y la Carlota, todas las 

anteriores ubicadas en el municipio de Montemorelos.
14

 

                                                           
12García Dessommes, Guillermo Juan. “El origen de la citricultura moderna en 

México”, en El cultivo de los cítricos en el estado de Nuevo León. Sagarpa: Gobierno 

del Estado de Nuevo León, 2012; p. 5. 
13Olvera Sandoval, José Antonio. “La citricultura en Montemorelos. Sus inicios 

(1890-1910)”, en Cerutti, Mario. Monterrey, Nuevo León, el noreste. Siete estudios 

históricos. San Nicolás de los Garza: Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León; p. 61. 
14Olvera Sandoval, José Antonio. “El Valle del Pilón: riego, producción e 

impactos socioeconómicos (1880-1910)”, en Cerutti, Mario. Agua, tierra y capital en 
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Mapa 1. Carreteras (de color verde) y vías ferroviarias (de color rojo) de 

Nuevo León. (S/A, Mexico 4 Travellers, 2010). 

                                                                                                                             
el noreste de México. San Nicolás de los Garza: Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León; pp. 146-150. 
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En el mapa anterior se puede visualizar como la vía 

ferroviaria de la ruta Monterrey – Tampico pasa por el 

municipio de Montemorelos. Entonces, gracias a esta ruta 

ferroviaria y a la acertado criterio de Robertson en cuanto a las 

cualidades de la tierra de esa región, se puede decir que la 

citricultura moderna en México nació en Montemorelos a fines 

del siglo XIX con la introducción de naranjos dulces injertados 

sobre naranjo agrio lo que hizo posible la explotación a gran 

escala de los cítricos.  

Año Producción Valor ($) 

1890 150 millares 600.00 

1894 1,500 millares 6,000.00 

1896 2’876,939 kg 57,530.78 

1898 4’000,000 kg 120,000.00 

1901 1’400,000 kg 34,265.00 

1903 550,000 kg 16,500.00 

1906 1’600,000 kg 60,000.00 

1909 1’800,000 kg 90,000.00 

1910 2’000,000 kg 100,000.00 

Cuadro 1. Producción de cítricos por año y valor de la producción en 

Montemorelos.
15

 

Olvera Sandoval en el cuadro anterior, demostró como la 

producción de cítricos iniciada en 1890 con 150 millares con un 

valor de seiscientos pesos, poco a poco fue aumentando 

conforme la explotación de cítricos se iba realizando a gran 

escala, al menos mientras Robertson permaneció en 

Montemorelos.  

                                                           
15

Ibídem.  
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Sin embargo, la Revolución transformó la vida económica del 

país y representó el primer gran reto que tuvo que enfrentar la 

incipiente citricultura en Montemorelos ya que el mercado 

Norteamericano se cerró en 1912 (año en que Robertson vendió 

su huerta y se retiró a los Estados Unidos) y no fue posible 

exportar fruta. 

Empero hasta este momento en el panorama agrícola de la 

región sureste se tienen que mencionar dos aspectos: el primero 

es que hablando propiamente del cultivo de cítricos, sólo 

figuraba el municipio de Montemorelos por lo ya explicado 

anteriormente, cosa que cambiará en décadas posteriores con la 

integración de otros municipios de la zona; y la segunda es que 

la citricultura no era la actividad agrícola preponderante, más 

bien era una actividad secundaria siendo superado por la caña de 

azúcar, piloncillo y panocha que de igual manera en décadas 

posteriores serán superados por el cultivo de cítricos.  

Producción citrícola e identidad regional: la región citrícola 

Después de la Revolución, la producción de maíz y el beneficio 

de la caña de azúcar en piloncillo siguieron siendo las 

principales actividades agrícolas en la región en las primeras 

décadas del siglo XX. No obstante, la producción de naranja 

siguió aumentando, para 1927 se reportó una producción de diez 

mil toneladas, cinco veces más que la producción reportada para 

1910.
16

  

En la década de los treintas una vez pasado el vendaval 

revolucionario, pacificado el país y recuperados los capitales se 

volvió a exportar naranja de Montemorelos al extranjero, con lo 

que se reinició la explotación moderna de los cítricos en 

México.
17

 

  

                                                           
16Sieglin, Verónica. “La formación de la burguesía citrícola en Nuevo León”, en 

Cerutti, Mario. Monterrey, Nuevo León, el Noreste. Siete estudios históricos. San 

Nicolás de los Garza: Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León; pp. 82-90. 
17García Dessommes, Guillermo Juan. El origen de… Op. Cit.; p. 13. 



Humanitas Ciencias Sociales 

158 

No obstante lo que vino a revolucionar y a otorgarle el plus 

que se necesitaba fueron dos aspectos importantes como lo 

fueron que los mexicanos comenzaran a cultivar cítricos en la 

región y el establecimiento de las primeras empacadoras de este 

tipo de fruta. Con respecto a lo primero, esto se prefiguró desde 

que Robertson dejó la región cuando la rienda de los cultivos la 

tomó Valeriano García Galván quien cultivó piloncillo en un 

principio pero encontró en la citricultura una gran prosperidad 

para establecer una empresa de ese tipo.  

Y en cuanto al segundo aspecto, fue hasta la década de los 

cuarenta cuando como consecuencia del aumento en la 

producción de naranja y la apertura de nuevos mercados, se 

fundaron varias empresas beneficiadoras de fruta con el objetivo 

de empacar cítricos para los mercados nacionales y extranjeros. 

Tal fue el caso de la Empacadora Montemorelos, la cual inició 

operaciones en el año 1946, propiedad de  Enrique González 

Hinojosa, Alberto Sada Gómez y Manuel Macías, entre otros. 

Algún tiempo después, esa empacadora cambió de nombre a 

Empacadora González.  

Otra empacadora inaugurada en las mismas fechas fue la 

Beneficiadora de Naranjas, propiedad de Arturo Gómez y otros 

socios.
18

Al poco tiempo, algunos accionistas del municipio de 

General Terán se anexaron al negocio de cítricos, expandiéndose 

así también el cultivo de los mismos para 1950.  

También, este cultivo se extendió para zonas aledañas a 

Montemorelos como lo fue Allende, Cadereyta Jiménez, 

Linares, Hualahuises, Santiago, Allende, Rayones y en menor 

medida para Los Ramones. 

                                                           
18García Dessommenes, Guillermo Juan. El origen de… Op. Cit.; p. 14; Olvera 

Sandoval, José Antonio. La citricultura en… Op. Cit.; p. 385. 
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Mapa 2. La región citrícola en el estado de Nuevo León. En amarillo el 

municipio de Montemorelos, origen del cultivo de los cítricos y en naranja 

los municipios que a lo largo del siglo XX se le fueron anexando al cultivo de 

estas frutas.  
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Actualmente, la región productora de cítricos en el estado de 

Nuevo León se le conoce como la región citrícola. Esta región 

ha logrado exportar frutas no solo al mercado norteamericano, 

sino también al mercado europeo y al medio oriente. Lo más 

relevante que se puede mencionar al respecto sobre la 

producción de cítricos es que quienes lo producen son 

ejidatarios locales y no extranjeros como se suele inferirse ante 

empresas con alto grado de producción.  

Aunado a lo anterior, existen actualmente una gran variedad 

de empresas empacadoras de cítricos que coadyuvan a la 

exportación del producto por lo general en jugos o en productos 

congelados; aunque también suelen utilizarse derivados de 

cítricos para la creación de cosméticos, alimentos (destinados 

para la panadería y repostería), artículos de limpieza para el 

hogar, por tan solo mencionar algunos. 

Empacadora Municipio Teléfono Fax 

Empacadora 

Aguirre 

Allende (826) 8-2149 

(826) 8-2971 

(826) 8-21-

49 

Empacadoras de 

Naranjas Azteca 

S.A. de C.V. 

Montemorelos (826) 3-20-90 

y 

(826)  3-28-84 

(826) 3-42-

60 

Beneficiadora de 

Naranja S.A. de 

C.V.  

Montemorelos (826) 3-20-50 

y  

(826) 3-33-52 

(826) 3-26-

65 

Citro Rey S. de 

R.L. de C.V. 

Montemorelos (826) 3-36-54 

y  

(826) 3-36-55 

(826) 3-36-

54 

Empacadoras de 

Frutas de México 

Montemorelos (826) 3-27-21 

(826) 3-27-23 

(826) 3-20-76 

(826) 3-27-

30 

Empacadora 

Linares S.A. de 

C.V. 

Linares (826) 2-06-28 

(826) 2-24-60 

(826) 2-24-

50 
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Empacadora 

Mavi S.A. 

Montemorelos (826) 3-31-00 

(826) 3-31-50 

(826) 3-42-

95 

Empacadora de 

Naranjas México 

del Valle del 

Pilón S.A. de 

C.V. 

Montemorelos (826) 3-21-14 

(826) 3-29-21 

(826) 3-4197 

Empacadora de 

Frutas y 

Legumbres Tres 

Ases S.A. de 

C.V.  

Montemorelos (826) 3-21-45 

(826) 3-28-30 

(826) 3-28-

30 

Comercializadora 

de Cítricos Mavi 

S.A. 

San Nicolás 

de los Garza 

83-51-07-42 83-31-39-85 

Cuadro 2. Empresas empacadoras de cítricos en la región. Información 

obtenida de: Comité Estatal de Información Geografía y Estadística del 

estado de Nuevo León (2004) Situación de la citricultura en el estado de 

Nuevo León.  

En cuanto al proceso de industrialización de estas empresas, 

como bien se señaló con anterioridad que inició en la década de 

los cuarenta con el surgimiento de las empacadoras y que a 

partir de la década de los setenta se extendió el cultivo de los 

cítricos hacia los municipios aledaños a Montemorelos, Santiago 

y General Terán, la agroindustria posee tipos varios en los 

procesos de producción, desde la cosecha, el proceso de 

recolección y selección de la fruta y la utilización de plantas 

procesadoras para obtener la mejor calidad del producto y su 

utilización en los jugos para su exportación o consumo local 

dentro del estado de Nuevo León.  

También se tiene que mencionar que las heladas en el estado 

como la suscitada en  el 2004, hacen que los niveles de 

producción desciendan drásticamente debido a que las frutas no 

son capaces de soportar temperaturas por debajo del punto de 

congelación.  
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Año 2005 290,011 mil toneladas 

Año 2006 317,422 mil toneladas 

Año 2007 323,982 mil toneladas 

Año 2008 351,280 mil toneladas 

Año 2009 296,019 mil toneladas 

Año 2010 235,202 mil toneladas 

Año 2011 270,819 mil toneladas 

Año 2012 203,804 mil toneladas 

Cuadro 3. Tendencias de la producción anual.
19

 

Hoy en día la región citrícola no solo es un conjunto de 

municipios que tienen en común la producción de cítricos en el 

estado de Nuevo León, sino también comparten una identidad 

regional como zona practicante de la citricultura. No obstante, 

aunque hay algunos municipios como Cadereyta Jiménez cuyo 

municipio destaca también por ser uno de los principales 

productores de escobas, artículos de limpieza para el hogar, 

tener una importante refinería petrolera en el noreste del país, 

etcétera, también comparte en la zona que colinda con el 

municipio de Allende una larga tradición en la citricultura.  

Ante esto, Centlivres y Bassant, dentro de sus 

categorizaciones en las formas de la construcción de identidad 

regional, afirman que existen tres tipos de conceptualizaciones 

de esta problemática de identidad regional, como lo son la 

identidad histórico-patrimonial, la identidad proyectiva y la 

identidad vivida donde mientras la primera construida en 

relación con acontecimientos pasados importantes para la 

colectividad y común patrimonio sociocultural natural o 

                                                           
19Recuperado de la citricultura de Nuevo León: el panorama histórico regional 

como condicionante para la activación de un sistema agroalimentario [ensayo inédito] 

en Pantoja y Rodríguez; elaboración con datos de la Oficina Estatal de Información 

para el Desarrollo Rural Sustentable OEIDRUS Nuevo León 2013. 
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socioeconómico terminan determinando la unión entre los 

miembros de una región determinada, la segunda es entendida 

como una fundación en un proyecto regional, es decir en una 

representación más o menos elaborada del futuro de una región, 

haciendo cuenta de su pasado, y la tercera como el conjunto de 

los dos elementos anteriores. 

Ahora bien, para lo que se trata de demostrar en este último 

apartado, las categorizaciones de Centlivres y Bassant son de 

gran ayuda en la interpretación de la identidad de la región 

citrícola de Nuevo León, ya que con la introducción del 

ferrocarril al estado a manos de Joseph Robertson y el cultivo de 

los primeros cítricos en huertas para su comercialización, el 

surgimiento de las empresas empacadoras y la distribución en 

primera instancia en el mercado interno local y luego al nacional 

empezando por el municipio de Montemorelos ayudó a que se 

integraran los demás municipios que tenían la naturaleza del 

espacio en común: abundantes ríos, un clima húmedo, suelo 

fértil, etcétera; un pasado agrícola desde la época del Nuevo 

Reino de León con el cultivo de la caña de azúcar, frijol, maíz, 

arroz y demás cultivos; y lo más importante que es la mano de 

obra dispuesta a producir cítricos en grandes cantidades para su 

distribución en el mercado internacional, como actualmente 

llega la cosecha de esta región hasta lugares como Canadá, 

Países Bajos, Alemania, la Federación Rusa, los países Nórdicos 

y Escandinavos, por tan sólo mencionar algunos lugares de 

destino de la cosecha neolonesa.  

Conclusiones 

El presente trabajó esbozo a grandes rasgos una reflexión sobre 

la agricultura en la región citrícola del estado de Nuevo León y 

como desde la época colonial se mantuvo una larga tradición 

agrícola comenzando por el cultivo del arroz, maíz, frijol, caña 

de azúcar, entre algunos otros productos que eran de primera 

necesidad para ese momento, de acuerdo con las crónicas de 

Alonso de León y los escritores de la historiografía 

tradicionalista de la localidad.  
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No obstante, desde la introducción del ferrocarril al estado y 

su paso por el municipio de Montemorelos, el norteamericano 

Joseph A. Robertson descubre en ese municipio que la tierra 

tiene propiedades para la práctica de la citricultura y realiza 

injertos de naranja dulce sobre naranjos agrios que ya existían 

en la zona y poco a poco el cultivo de naranjas, mandarinas y 

toronjas o pomelos fue desplazando el cultivo de caña de azúcar, 

piloncillo y panocha que ya se realizaban en la región desde 

hace algún tiempo atrás. Esto correspondió en cierta medida a 

los ideales de modernización del Porfiriato, en el que el cultivo 

de estos nuevos frutos era parte de una renovación agrícola en la 

zona.  

Así, durante el siglo XX, con el surgimiento de las empresas 

empacadoras de cítricos, se llevó a cabo la industrialización de 

la producción citrícola donde el principal producto que era la 

fruta trasformada en jugos, ya no solo era de consumo local, 

sino también nacional; y como durante la década de los setentas, 

el cultivo de cítricos se extendió fuera el municipio germen de la 

práctica heredada por Robertson a los municipios colindantes 

como Allende, Santiago, General Terán, Linares, Hualahuises, 

Los Ramones y por último Cadereyta Jiménez, constituyendo así 

la región citrícola del estado de Nuevo León, que constituye no 

sólo una zona de producción masiva en serie de productos 

destilados de las frutas ácidas, sino también constituyen una 

zona cultural con identidad regional propia donde hay un 

elemento que los une del pasado como lo es la tradición agrícola 

y hay un proyecto colectivo de futuro por parte de los ejidatarios 

y la agroindustria local como lo es abarcar más espacio en el 

mercado internacional y así mismo ser competitivo con otros 

países productores como lo son China, India, Brasil y Argentina.  
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