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Producción y comercialización 

La citricultura en Argentina 
Análisis de todos los aspectos relacionados con la evolución del sector ciírícola 
argentino, desde la producción y su localización geográfica, hasta las exporta- 
ciones, que han experimentado un claro aumento a lo largo de la última década. 

La citricultura de Amé- 
rica del Sur se desarrolla fun- 
damentalmente en tres paí- 
ses, Argentina, Brasil y Uni- 
guay, a los que puede añadir- 
se, si bien con escasa rele- 
vancia desde el punto de vis- 
ta del comercio exterior, Chi- 
le y Venezuela. Aunque am- 
pliamente superada por Bra- 
sil en los volúmenes totales 
producidos, Argentina es el 
principal proveedor de fnitos 
cítricos a los mercados inter- 
nacionales. Su aporte consti- 
tuye más de la mitad del total 
exportado por el continente. 

El sector citrícola argen- 
tino produce por un valor de 
cerca de los 400 millones de 
dólares entre mercado inter- 
no y exportación, con una es- 
timaci6n de 5.000 empresas 
citrícolas, 400 galpones de 
empaque y 21 plantas indus- 
triales. 

Se calcula Que el sector 
ocupa unas 16.000 perso- Lci plrrnración en curvas de nivel y el conrrol de rnaleias medianre herbicidas 
nas, cantidad que se ve in- aplicados en franjas son comunes en fincas bien conducidas. A la derecha. 
crementada por personal a- mandarina Ellendale, de maduración tardía y buena adapración a las 
fectado a tareas complemen- exigencias del mercado exter io~ Debajo, tronco de naranjo con psorosis. 

tarias como fletes viales y fe- 
rroviarios, distribución, venta 
de insumos, envases, fabricas 
de bebidas a base de jugos, etc. 

Area y evolución 
La superficie dedicada 

a cítricos ha sufrido altibajos 
importantes, reduciéndose d e  
las casi 180.000 hectáreas en 
1960, a las 1 15.000 que ocu- 
paban estos cultivos en 1969. 
¿as décadas siguientes estu- 
vieron marcadas por una ten- 
dencia creciente, a pesar de 
que en el periodo 1975-85, se 
abandonaron numerosas fin- 
cas debido a problemas eco- 
nómicos. La superficie total 
en 1994 es de 132.971 hectá- 
reas. 

No obstante esta tenden- 
cia creciente, que continúa 
manifestándose, la tónica que 
domina en el sector es volcar 
sus esfuerzos, más que a nue- 
vas plantaciones, a invertir 
en mejores técnicas que per- 
mitan aumentar la rentabili- 
dad a travCs de una mayor 
producción por superficie y 
de una mejora en la calidad. 

En la Provincia de Entre 
Ríos, la principal zona pro- 
ductora, particularmente de 
naranjas y mandarinas tiene 
acutalmente 42.000 hectá- 
reas. 

La Provincia de Tucu- 
mán, limonera por excelen- 
cia, tiene actualmente 28.270 
hectáreas 
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FRUTAS Y HORTALIZAS 

Figura 1: 
Exportación de fruta cítrica de América 

Latina y Argentina en miles de toneladas 

NAI. ,,... ., 

66 39 188 
ARGENTINA 75 46 23 180 

Fuente: FAO, 1994. 

Figura 2: 
Zonas productoras () Holanda ha sido el principal receptor de los 

.,,,o 8 q 
del Estero 

Zonas productoras 
Las fincas dedicadas a 

la cihicultura se encuentran 
cn dos grandes regiones: 

e Región litoral o me- 
sopotamia: engloba zonas de 
las  provincias de Buenos Ai- 
res. entre Ríos y Misiones. 

1 Región del Noroeste 
( NOA), representada por las 
~'i'ovincias de Tucumán, Sal- 
i i i .  Santiago del Estero y 
.Ii!juy. nicumán y Salta po- 
wen las mayores extensio- 
IlCS. 

Aunque las fincas son 
iiormalmente mixtas, existe 
i i  iia cierta especialización re- 
gional en el cultivo. 

Así, el Noroeste predo- 
iiiina el limón, mientras que 
iiaranja y mandarina son los 
principales cultivos en la Re- 
gión Litoral. 

calidad, tanto genttica como 
sanitaria, a lo que se suma un 
escaso nivel de tecnificación. 
Son mayoría las fincas que 
no cuentan con sistema de 
riego, lo que expone al sector 
a pCrdidas por bajo rendi- 
miento y calibre, como ocu- 
rre en frecuentes temporadas 
secas. 

La posibilidad de im- 
plantar de forma generaliza- 
da mejoras tecnológicas se 
ha visto limitada tradicional- 
mente por condicionantes e- 
conómicas, entre las que jue- 
gan un papel clave el alto 
precio de los materiales e 
insumos, la mayoría de ellos 
importados. En la actualidad, 
con una moneda fuerte, el 
productor tiene mejores posi- 
bilidades de invertir en tec- 
nología. 

cítricos argentinos. ~ctualmente su importancia 
ha disminuido en favor de otros puntos de 

entrada a Europa y por el aumento de impor- 
tancia de otras zonas consumidoras como los ex 

países del Este y naciones árabes. 

El pomelo ocupa exten- El bajo promedio nacio- 
siones similares en ambas nal de producción es matiza- 
zonas, con una notoria espe- do por diferencias importan- 
cialización del Noroeste, en tes entre zonas y fincas. Así, 
particular, la provincia de la producción promedio de 
Salta, en el cultivo destinado Entre Ríos es del orden de 
a la exportación. las 17 toneladas por hectárea 

y las fincas bien manejadas 
Producción registran cifras de 30 a 50 to- 

La producción total ha neladas por hectárea. 
pasado de las 1.279.600 to- En Tucumán, el prome- 
neladas en 1984 a casi 2 m- dio provincial es de 30 tone- 
llones de toneladas en 1994. ladas para limón, mientras 

La llamada Mesopo- que en explotaciones bien 
tamia argentina, representa el conducidas, la misma supera 
48.82 % de la producción to- las 80 toneladas. 
tal, siendo Entre Ríos la prin- 
cipal productora del área. Composición por especie 

La zona del Noroeste, y evolución 
NOA, alcanza el 38.4 % del Durante los últimos a- 
total producido. ños se han producido cam- 

El promedio nacional es bios en la participación de 
de 10 toneladas por hectárea, las diferente especies. 
cifra en la que inciden un Estructura varietal 
porcentaje elevado de Las plantaciones viejas 
montes viejos, con baja den- poseen una proporción im- 
sidad de plantación y mate- portante de naranja Común y 
rial de propagación de mala mandarinas Criolla, ambas 
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con semillas. HOY están sien- Cuadro 1: 
do sustituídas por variedades Producción de fruta cítrica en Argentina en miles de toneladas 
modernas, aceptadas en el 
mercado internacional. 

Así, en naranja, el pano- 
rama está dominado por el 
grupo Navel de maduración 
temprana, Valencia y en me- 
nor medida Salustiana. 

En mandarinas e hí- 
brido~, las variedades del 
grupo Clementina lidera el 
interés actual del sector, a- 
compañándole la mandarina 
Nova (Clemenvilla) aunque 
los 'layores v o l ú m e n s  hoy l o  Fuente: INTA-€EA, 1994. Dirección de Información y sistemas. 
realizan las variedades Sat- 
suma, Murcott, Malvasio, E- 
llendale y Dancy. Cuadro 2: 

Ellendale, Murcott y Exportaciones de fruta citrica fresca en Argentina, 1984-1994 
Malvasio han deiiiostrado en miles de toneladas 
mal comportamiento frente a 
las heladas, por lo que desde 
hace varios años, la demanda 
de yemas se ha reducido. Lo 
contrario está sucediendo con 
la demanda por yemas de 
Clemenulles, que ha aumen- Fuente: Federcitrus 

lado significativamente. 
En pomelo, a los clási- Figura 3: en los meses de verano. 

cos blancos, (Marsh Seed- Destino de la producción de fruta cítrica En los últimos años, ha 
less, Duncan) se han sumado en Argentina en miles de toneladas l a  de 
en los últimos años, siguieii- ;ilgunas variedades, como 
do la tendencia mundial, ciil- 

2500 t ............................................. ~~ornelos rojos de Cuba y Es- 
tivares rosados y ro.ios ( Hc- i;idos Unidos. También se ob- . . 

nninger Ruby, Foster Sc- 
edless), destinados estos ú I -  2.000 

timos básicamente a la e x -  
portación. Eureka, Lisbon ! 1.500 
Génova son las principalc.\ 
variedades de limoncroh. 
Muchas de las nuevas planiii- 
ciones se hacen con Iínca\ 
mejoradas extranjeras o locii- 500 
les (Eureka Frost, Lisboii 
Frost, Génova EEAT), así co- 

Aíios 
1384 
l W D  
1994 

nm W Teresa y Fc- 
minello. 

Portainjertos 
El tnfolia es aún el pie 

Mandarina 
2,636 
30,343 
29,133 

Umón 
17,307 -- 
49,038 
95,328 

dominante, fruto de la susti- 
tución del naranjo amargo, 
debido a su susceptibilidad al 
virus de la tristeza, que hace 

Naranja 
32,317 
93,706 
80,591 

varias décadas devastó la 
citricultura de la zona. 

No obstante la excelente 
calidad que confiere a la fru- 
ta, la conciencia del riesgo 
asociado con apostar a un 
único portainjerto conlleva al 

Pomelo 
26,344 
55,142 
25,699 

uso creciente de otros mate- 
riales gen6ticos. especial- 

Total 
70, 604 
228,259 
230,751 

- 
INDUSTRIA C. INTERNO WORTACION TOTAL 

iiieiiic Iiíhi-ido5 de irilúliu 
como el citrange Troyer y el 
citrumelo Swingle 4475. Lo 
mismo sucede en limonero, 
especie para la cual el naran- 
jo amargo continúa siendo un 
importante pie. 

Entre los demás por- 
tainjertos utilizados se cuen- 
tan mandarina Cleopatra, l i -  
món rugoso, Volkameriana y 
lima Rangpur. 

Destino de la producción 
De los casi 2 millones 

de toneladas producidas, el 
consumo interno representa 
hoy el 55.6 %, la industria el 
33 % y la exportación en 
fresco algo más del 11%. En 
términos generales el merca- 
do interno es abastecido por 
fruta nacional, a excepción 
de una oferta creciente de 
fruta importada, especialmente 

kcrvan pequeñas cantidades 
clc fruta uruguaya. 

El consumo aparente, 
cupresado en kgs por habi- 
i~iiite y por año ha mostrado 
;iliibajos, principalmente da- 
dos por variaciones anuales 
(le producción y cambios en 
1;)s oportunidades comercia- 
les en el exterior. 

De todas maneras, las 
cifras son por dcniás clo- 
cuentes: el consumo es muy 
iilto, del orden de los 33 kgs 
cn 1995. 

El cuadro 2 muestra la 
tendencia francaniente ascen- 
dente de las exportaciones, 
en toneladas, tanto en limón 
como en mandarinas y naran- 
jas, mientras que en poinelos, 
las cifras muestran altibajos 
y un tendencia decreciente 
en los años 90. 

Las cifras de 1995 mar- 
can un record total en núme- 
ro de cajas, que sobrepasaron 
las 16 millones, contra 15 
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SON LA BASE DE LA FORMACION CONTINUADA 

1 
Pida dirde la oiiaiaa , 

o d m s d e  ea m a s a  
eJ Xlbro que m e e e s f t e  

Prdxlrnaments aparecerá la 3 edici6n del Cateilopo de E 
L i b m  ar Blblloteoa Probeslonal m. 

Esta nueva entrega cuenta con un gran ndmero de 
novedades de libros y otros productos. 

Compruebe el inter6s creciente de este catálogo. Ps.M1&erioord¡a, 16-Apdo w d 4 8  
43246Rruisranagona)m 
T@.+Wp)T7-75@442 m: 75 SO S 
mall:lm?ucomOthwLáitw 
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millones en 1994. Cuadro 3: 
La estructura varietal Exportaciones argentinas en 1995 por especie y destlno en numero 

marca la estacionalidad de de cajas 
las ventas, las que comienzan 
en el mes de marzo con 
Satsuma y finalizan en octu- 
bre con naranjas Valencia. 

En cuanto a los merca- 
dos atendidos, es interesante 
señalar la importancia que 
aún tiene Holanda, lo que 
marca de cierta manera las 
características de la estrate- 
gia de ventas y la logística 
utilizada por las principales 
empresas argentinas. 

En 1994, la Unión Euro- 
pea en su conjunto ocupaba 
más del 93 %, por lo que es 
en realidad un mercado cau- 
tivo. Pequeñas incursiones a 
Canadá, Rusia y Hong Kong, 
completaban el espectro de 
mercados. 

En 19957 e l  92 % fue Fuente: Gebriely Cía. 
la Unión Europea, aunque se 
observa una mayor disper- 
sión en los diferentes rniem- Figura 4: pulpa congelada y limoneno, 
bros. Estaclonalidad de las exportaclones Se exPo- a mer- 

Entre los «otros merca- argentinas en millones de calas, 1995 cados. Entre 1989 y 1994v la 
dos» se señala la reaparición producción de jugos aumentó 
de los Emiratos Arabes. en un 70 % debido al creci- 

Las cifras correspon- miento experimentado en el 
dientes a Umguay represen- limón de Tucumán, ya que 
tan un «tránsito» por el terri- las otras especies o bine han 
tono hasta cargar en puerto permanecido constantes co- 
uruguayo con destino a Euro- mo el pomelo o han dismi- 
pa. En el Area de Mercosur. nuído como mandarina y na- 
Argentina presenta restriccio- ranja. La diversificación de 
nes sanitarias no pudiendo mercados para los jugos y o- 
hasta el momento ingresar al - tros subproductos es mucho 
mercado uruguayo ni brasile- mayor que en el caso de la 
ño. Interesante es señalar que fruta fresca. 
la gran mayoría de la fruta se Los mercados actuales 
exporta a través del puerto de para los jugos son Alemania, 
Buenos Aires y últimamente Canadá, Chile, España, Esta- 
también del puerto de Cam- 0,000 dos Unidos, Francia, Holan- 

MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEF! OCT. NOV. da, Israel, Japón, Suecia y pana. 
De momento no son 

puertos fmteros, careciendo 
por tanto de infraestmctura 
de frío para asegurar el mejor 
manejo de los productos. 

La zafra pasada se hizo 
una pmeba de embarques en 
el Puerto de Nueva Palmira, 
sobre la margen del río Um- 
guay, en Umguay, que cons- 
tituye la única terminal frute- 
ra moderna del área, y es por 
donde se exporta más del 60 
% de la fmta uruguaya. 

Suiza entre otros. Los acei- 
tes esenciales, de muy alta 
calidad, se exportan princi- 

La industria nacional ximadamente el 40 % de su palmente a países como Ale- 
La industria argentina a- producción de jugos. mania. Bolivia, Canada, Chi- 

bastece con normalidad los Un importante volumen le, Estados Unidos, España, 
requerimientos del mercado de jugos, aceites esenciales, Francia, Holanda, Italia, Mé- 
interno, el que absorbe apro- pellets, cáscara deshidratada, xico, Paraguay, Pení, Suiza, 

Umguay y Venezuela. 

La orientación hacia mercados con capacidad 0.0 

de compra ha determinado la instalación de Marta Bentancur, 
nuevas plantas industrializadoras y de almacenes Allcia Namesny 

de empaque con maquinaria moderna. Ings. Agn. 
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