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RESuMEn
El presente trabajo tuvo como objetivo medir el nivel de especialización y competitividad del sec-
tor citrícola en méxico durante 1990-2018. para tal efecto se calcularon el coeficiente de Localiza-
ción (cl), el índice de Lafay (ilk) y el índice de Ventaja comercial revelada de las Exportaciones 
(ivcre) para el periodo. Los resultados obtenidos muestran que la citricultura es una actividad 
especializada y con altas tasas de crecimiento en las entidades de colima, nuevo León, Veracruz, 
Tamaulipas, San Luis potosí, yucatán, michoacán, campeche, oaxaca, Quintana roo y Tabasco. 
asimismo, se identificó que el sector estudiado cuenta con ventajas comparativas que posicionan 
al país como exportador neto de dichos cultivos a nivel internacional, teniendo como principal 
socio de sus exportaciones al mercado estadounidense.

Palabras clave: Sector citrícola, comercio internacional, ventaja comparativa, especialización.
Clasificación jEl: E23, F14, Q17 y r30.

AbStRACt
The objective of this paper was to measure the level of specialization and competitiveness of the citrus 
sector in mexico during 1990-2018. consequently, the Location coefficient (lc), Lafay index (li) and 
revealed comparative advantage (rca) were calculated for the period, and the results show that citrus 
farming is a specialized activity with high growth rates in the states of colima, nuevo León, Veracruz, 
Tamaulipas, San Luis potosí, yucatán, michoacán, campeche, oaxaca, Quintana roo and Tabasco. 
Likewise, the sector was found to have comparative advantages that position the country as a net 
exporter of these crops internationally, with the US market its main export partner.
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IntRoduCCIón

El sector agroalimentario es considerado como uno de los más importantes para 
la economía global y la fruticultura, como una de las actividades más redituables 
(Bonales et al., 2016). En el sector agroalimentario, el citrícola es uno de los más 
dinámicos y de mayor crecimiento a nivel internacional, por lo que ha cobrado 
mayor relevancia en la literatura económica (pantoja y Flores, 2018; Valencia y 
duana, 2019; Galván y Santos, 2019; Vargas et al., 2020).

En 2018 la producción total de cítricos en el mundo ascendió a 160,159,915 
toneladas, producto de 11,849,650 hectáreas cosechadas de estos frutos (fao, 2020), 
y para dicho año las exportaciones del sector fueron de 14,873,707,558 usd y sus 
importaciones 15,629,713,560 usd (un comtrade, 2020). Los destinos más comunes 
de estos cultivos se relacionan con las industrias alimentaria, farmacéutica y de ela-
boración de cosméticos, en las cuales se aprovechan sus nutrientes y características 
(díaz, 2010).

En el ámbito internacional méxico se posiciona como el cuarto productor de 
cítricos con una producción de 7,793,702 t en 2018, solo por detrás de Brasil, chi-
na y Estados Unidos (EE.UU.), (fao, 2020). para el mismo periodo, las exportacio-
nes del sector tuvieron un valor de 595,371,662 usd, mientras que las importaciones 
fueron de 21,305,839 usd (un comtrade, 2020). El país se ubica como el primer 
productor de limón en el mundo, el cuarto de naranja y de toronja, y el décimo 
tercero de mandarina (siap, 2019).

El potencial de la citricultura en méxico ha sido objeto de estudio de diversos 
trabajos, como el realizado por Bonales et al. (2016) quienes analizaron la ventaja 
del limón mexicano en comparación con el de España, argentina y Turquía; y el de 
Vargas et al. (2020), quienes examinaron la especialización de la producción 
de limón a nivel nacional. no obstante, poco se ha abordado en relación con otros 
cítricos como la naranja, la mandarina y la toronja, así como del grado de especia-
lización de cada una de las entidades federativas en cuanto a estos cultivos.

El análisis de la especialización regional de la citricultura permite identificar 
las entidades con una proporción importante de esa actividad productiva, consi-
derándola como sector estratégico para impulsar el crecimiento económico (Valen-
cia y duana, 2019). pocos estudios analizan tanto la especialización como la ventaja 
comparativa del sector citrícola en méxico (Bonales et al., 2016; Galván y Santos, 
2019; Vargas et al., 2020), por lo que se considera pertinente incrementar la eviden-
cia teórica y empírica que sirva de base para la toma de decisiones del gobierno, las 
empresas y los propios citricultores.

Lo anterior conlleva a realizarse algunas preguntas sobre esta actividad eco-
nómica de gran relevancia para la economía nacional, como: ¿cuál es el nivel de es-
pecialización del sector citrícola en méxico?, ¿cuáles son las regiones especializadas 
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en la citricultura en el país? y ¿cuál es el nivel de competitividad de las exportacio-
nes de los cítricos mexicanos? conforme a lo anterior, este estudio tuvo como objeti-
vo medir el nivel de especialización y competitividad del sector citrícola en méxico 
durante 1990-2018.

En este sentido, el trabajo se estructuró de la siguiente forma: en primer lugar, 
se presenta la revisión de la literatura sobre la especialización y la ventaja comercial 
de los sectores; en segunda instancia se describe la metodología utilizada y su inter-
pretación, posteriormente se expone el análisis y la discusión de los resultados, para 
finalmente abordar las principales conclusiones alcanzadas, las limitaciones del estu-
dio y las futuras líneas de investigación.

i. EL COMERCiO iNTERNACiONAL Y LA VENTAJA COMPARATiVA

a lo largo de los años los países se han visto en la necesidad de adaptarse a nuevas 
formas de integración comercial, destacando la importancia del desarrollo de víncu-
los con otras regiones para lograr el abastecimiento de sus mercados locales, el in-
cremento de las exportaciones y, por ende, el mejoramiento de sus economías (Vargas 
et al., 2020). Las teorías que explican las causas del comercio internacional entre na-
ciones tienen sus orígenes en los trabajos realizados por adam Smith sobre “ventaja 
absoluta” y por david ricardo referente a “ventaja comparativa” (dev, 2015).

La Teoría de la Ventaja absoluta señala que, por medio de los tratados de co-
mercio internacional, un país procura obtener de otra nación las mercancías que al 
primero le resulta menos eficiente producirlo, por lo que cada país debería buscar su 
especialización en el producto donde posee ventaja absoluta de costos (Torres et al., 
2015). Sin embargo, considerando el vínculo comercial entre dos países y la produc-
ción de dos bienes, un país puede tener ventaja absoluta en la producción de ambos, 
entonces dicha relación no sería mutuamente beneficiosa (mzumara et al., 2012; ren 
y ma, 2018).

al respecto, la Teoría de la Ventaja comparativa indica que es posible que el 
comercio entre dos o más países sea mutuamente beneficioso, aun y cuando alguno 
de ellos posea desventaja absoluta en la producción de un bien (Siddiqui, 2018). En 
el modelo ricardiano, los patrones de comercio internacional son explicados por las 
diferencias de la productividad entre países e industrias, por lo que a medida que se 
incrementa dicho aspecto con el tiempo, la ventaja comparativa se fortalece (Santa-
creu y zhu, 2018).

Bajo los supuestos de la existencia de costos unitarios constantes y de la no exis-
tencia de barreras al intercambio internacional, el precio de un producto está deter-
minado por el número de horas de trabajo que requiere su producción (dev, 2015; 
Torres et al., 2015). Esta teoría sostiene que un país superior debe especializarse y 
exportar las mercancías donde tenga una mayor ventaja absoluta, mientras que un 
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país inferior debe realizar comercio internacional con aquellos bienes donde tenga 
menor desventaja, pudiéndose beneficiar ambos de una relación comercial (Buen-
día, 2013; Heras y Gómez, 2015).

por lo tanto, la especialización y la división de trabajo se convierten en un efecto 
del comercio global entre países, lo que permite alcanzar una mayor productividad y 
menores costos de producción, que de otra forma no se podrían lograr (Huerta, 
2009). de esta forma, el modelo promueve la especialización del comercio interna-
cional entre países, lo que permite lograr economías de escalas, volúmenes de pro-
ducción, competencia y un mayor acceso a conocimiento técnico, que de otra forma 
serían difícil de alcanzar (Heras y Gómez, 2015).

mientras que el modelo ricardiano atribuye a las diferencias en costos y avance 
tecnológico como las principales fuentes de ventajas comparativas, existen otras pos-
turas como la de mzumara et al. (2012) quienes hacen énfasis en las dotaciones de 
factores como determinantes de la ventaja comparativa. por su parte, dev (2015) 
destaca las habilidades humanas, la adopción tecnológica temprana, el ciclo del 
producto y el tamaño de los mercados, y Santacreu y zhu (2018) a la innovación 
nacional, como aspectos que contribuyen a un mejor posicionamiento en el inter-
cambio comercial internacional.

otros elementos que favorecen la generación de estas ventajas son, el disponer 
de una superioridad tecnológica, una mayor disposición de recursos naturales y de 
mano de obra calificada, los patrones de demanda, y el establecimiento de políti-
cas comerciales (dev, 2015; Santacreu y zhu, 2018). En el caso del sector agrícola, 
las fuentes de ventajas comparativas se relacionan con, además de las anterio-
res, la aptitud climática, la fertilidad de los suelos, la distancia geográfica en relación 
con el mercado de destino de los productos, y el asesoramiento técnico a los pro-
ductores (Bonales et al., 2016).

de esta forma, en la literatura económica se ha intentado identificar los factores 
y condiciones económicas que determinan la ventaja comparativa que hace que el 
intercambio comercial entre naciones se lleve a cabo, y cómo este último impacta en 
las economías de sus participantes. de acuerdo con Sejkora y Sankot (2017), para 
analizar la ventaja comparativa resulta necesario determinar la relación entre estas 
condiciones económicas por medios de indicadores utilizables y cuantificables.

a propósito, se han diseñado diversos indicadores con la finalidad de medir 
el comercio exterior realizado entre países y el nivel de ventajas o desventajas de 
éstos, como el índice de Balassa, el índice de Lafay, el índice Trade overlap, el índice 
de Ventaja comparativas reveladas, por mencionar algunos (durán y álvarez, 2011; 
Torres et al., 2015). Entre las bondades de la utilización de índices para la analizar 
la competitividad se encuentra su conveniencia para medir variaciones relativas 
o diferencias de tiempo en tiempo o de lugar a lugar (Bonales et al., 2016).

así, el modelo ricardiano, a través de los años, ha sido la base teórica para expli-
car el intercambio comercial entre países y para la realización de múltiples trabajos 
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empíricos (mzumara et al., 2012; Torres et al., 2015; Bonales et al., 2016 y ren y 
ma, 2018). Sin embargo, también se han realizado críticas sobre el alcance de este 
modelo, las cuales argumentan la importancia de la inclusión de otras variables 
como las curvas de indiferencias sociales, la frontera de posibilidades, y las exter-
nalidades positivas/negativas generadas por las actividades productivas (Berumen, 
2006; ibarra, 2016 y Siddiqui, 2018).

ii. MATERiALES Y MÉTODOS

con la finalidad de analizar la localización y la ventaja comparativa del sector ci-
trícola en méxico se realizó la presente investigación de enfoque cuantitativo y de 
alcance descriptivo. asimismo, es un estudio longitudinal al examinar las variables 
de producción, exportaciones e importaciones de las naranjas, limones, mandarinas 
y toronjas del país durante el periodo de 1990-2018.

para el cumplimiento del objetivo de investigación se calcularon tres indicado-
res: el coeficiente de Localización (cl), el indicador de Especialización internacional 
de Lafay (ilk) y el índice de Ventaja comercial revelada de las Exportaciones 
(ivcre). para su determinación se utilizó información de fuentes secundarias pro-
venientes del Servicio de información agroalimentaria y pesquera (siap), la United 
nations commodity Trade Statistics database (un comtrade) y la organización 
de las naciones Unidas para la agricultura y la alimentación (fao), consultadas 
en el periodo de agosto-octubre de 2020.

ii.1. Coeficiente de Localización

de acuerdo con Kopczewska et al. (2017), el cl mide la concentración geográfica de 
un sector en un área geográfica determinada respecto al conjunto de la economía 
nacional, es decir, se calcula como la relación de una variable sectorial local respecto 
a la misma variable sectorial regional. Este indicador provee información acerca del 
grado de especialización productiva que tiene un territorio en el desarrollo de un 
sector o una industria. de acuerdo con estos autores su expresión algebraica es:

= Xij/Xj
Xin/Xn

= [[( 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ó𝑛𝑛 𝑉𝑉ñ𝑉𝑉 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑛𝑛𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ó𝑛𝑛 𝑉𝑉ñ𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉)

( 1
𝑛𝑛−1)] − 1]

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑘𝑘 = Pd
Pd+M−X

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑘𝑘 = 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘/𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘 /𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑝𝑝𝑖𝑖𝑘𝑘

𝑋𝑋𝑝𝑝𝑖𝑖𝑘𝑘

𝑋𝑋𝑋𝑋𝑝𝑝𝑖𝑖

𝑋𝑋𝑝𝑝𝑖𝑖𝑘𝑘

𝑋𝑋𝑋𝑋𝑝𝑝𝑖𝑖

En la cual:
CLij =  coeficiente de localización del sector de actividad i en la región j (en-

tidad federativa).
xij = producción del sector de actividad i en la región j.
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xj = producción agrícola total de la región j (entidad federativa).
xin = producción del sector de la actividad i en el conjunto de regiones (nacional).
xn = producción agrícola total en el conjunto de regiones (nacional).

En el caso de este trabajo, el valor de “x” hace referencia al valor de la produc-
ción en miles de millones de pesos, de una actividad “i” que es la producción de 
cítricos para la región “j” que incluye a cada una de las 32 entidades federativas del 
país, por ende, el conjunto de regiones “n” se refiere a méxico.

para la interpretación del coeficiente, se establece que, si clij›1 el tamaño re-
lativo de la región es mayor al tamaño nacional, por lo tanto, hay una especiali-
zación regional para el sector objeto de estudio. Si clij‹1 entonces se está en presencia 
de una menor localización del sector “i” estudiado en en el área geográfica “j”, por 
lo cual no se identifica una especialización de la actividad dentro de la región. 
cuando clij = 1, la participación regional del sector “i” es igual a la participación 
nacional (Kopczewska et al., 2017).

En adición al cl se calculó la Tasa media de crecimiento anual (tmca) para la 
producción de cítricos de cada estado para el periodo, con el fin de analizar el sector 
citrícola con base en un enfoque bidimensional, conforme a la fórmula presentada 
a continuación:

= Xij/Xj
Xin/Xn

= [[( 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ó𝑛𝑛 𝑉𝑉ñ𝑉𝑉 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑛𝑛𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ó𝑛𝑛 𝑉𝑉ñ𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉)

( 1
𝑛𝑛−1)] − 1]

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑘𝑘 = Pd
Pd+M−X

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑘𝑘 = 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘/𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘 /𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑝𝑝𝑖𝑖𝑘𝑘

𝑋𝑋𝑝𝑝𝑖𝑖𝑘𝑘

𝑋𝑋𝑋𝑋𝑝𝑝𝑖𝑖

𝑋𝑋𝑝𝑝𝑖𝑖𝑘𝑘

𝑋𝑋𝑋𝑋𝑝𝑝𝑖𝑖

En la cual:
tmca = Tasa media de crecimiento anual del sector.
n = número de años de estudio.

ii.2. Indicador de Especialización Internacional de Lafay (ILk)

Es un índice catalogado de especialización que mide el grado en el que una nación 
posee una ventaja comparativa referente al rubro analizado, que le permita ser expor-
tador natural de dicho bien (durán y álvarez, 2011). Su fórmula se representa de la 
siguiente manera:

= Xij/Xj
Xin/Xn

= [[( 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ó𝑛𝑛 𝑉𝑉ñ𝑉𝑉 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑛𝑛𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ó𝑛𝑛 𝑉𝑉ñ𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉)

( 1
𝑛𝑛−1)] − 1]

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑘𝑘 = Pd
Pd+M−X

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑘𝑘 = 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘/𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘 /𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑝𝑝𝑖𝑖𝑘𝑘

𝑋𝑋𝑝𝑝𝑖𝑖𝑘𝑘

𝑋𝑋𝑋𝑋𝑝𝑝𝑖𝑖

𝑋𝑋𝑝𝑝𝑖𝑖𝑘𝑘

𝑋𝑋𝑋𝑋𝑝𝑝𝑖𝑖

En la cual:
ilk = indicador de Especialización internacional de Lafay.
pd = Es la producción de un bien.
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m = importaciones de dicho bien.
x = Exportaciones de dicho bien.

para la interpretación de este indicador se considera dos resultados: si il›1, el 
país es considerado un exportador neto del bien estudiado; por el contrario, si il‹1, 
el país no puede ser catalogado como exportador neto del bien.

ii.3. Índice de Ventaja Comercial Revelada de las Exportaciones (ivcre)

mide el grado de importancia de un producto en específico en las exportaciones de 
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con base en durán y álvarez (2011) son tres las posibles interpretaciones de 
este indicador. La primera es que si el ivcre≥0.33≤1, se identifica que existe ventaja 
para el país. La segunda interpretación señala que si el ivcre≥-0.33≤-1, entonces 
existe desventaja para el país. por último, si el ivcre está entre -0.33 y 0.33 se estable-
ce que existe orientación hacia un comercio intraproducto.

iii. RESULTADOS Y DiSCUSiÓN

En primera instancia, se presentan los resultados de los cl para la identificación 
del nivel de localización de la citricultura por cada entidad federativa. En segundo 
lugar, se presentan los ILK con el objeto de analizar el posicionamiento de méxico 
en relación con las exportaciones e importaciones de cítricos a nivel mundial. 
posteriormente, se presentan los ivcre del sector en comparación con EE.UU., 
al ser el principal socio comercial del país. Finalmente, se presentó el análisis del 
comportamiento del comercio internacional de la actividad citrícola en las últi-
mas décadas.
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iii.1. Coeficientes de Localización

La tabla 1 muestra a los estados que obtuvieron cl inferiores a 1 en los periodos 
analizados, lo que indica que la producción de cítricos en estas regiones es menor 
a la proporción relativa de la producción de dichos cultivos a nivel nacional, por lo 
tanto, no existe una especialización en la actividad citrícola dentro de estas enti-
dades. dichas regiones se subdividieron en dos conjuntos.

El primer grupo está compuesto por aquellas entidades que además de pre-
sentar cl bajos, también presentan un crecimiento de la producción de cítricos 
inferior a la tmca del sector a nivel nacional (19.0 por ciento). Estas regiones se con-
sideran con poco potencial para la industria citrícola, siendo objetivos menos 
prometedores para la política de desarrollo estratégico del sector (Kopczewska et al., 
2017). de las entidades identificadas como no especializadas en el sector citrícola 
se destaca el caso de Sonora y Guerrero, las cuales transitaron de ser regiones 
especializadas en la citricultura en el año de 1990, a no especializadas en las si-
guientes décadas.

Tabla 1. cl para Entidades Federativas no Especializadas
en el Sector Citrícola (1990-2018). 

Entidad 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2018TMCA 1990-2018
Baja California 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0 0 10,10%
Chiapas 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2,50%
Chihuahua 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Ciudad de México 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Coahuila 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Durango 0,1 0 0 0 0,1 0 0 13,80%
Estado de México 0,1 0 0 0 0 0 0 4,50%
Guerrero 1,2 0,6 0,6 0,4 0,6 0,6 0,6 13,00%
Hidalgo 0,3 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 16,50%
Querétaro 0,2 0 0 0 0 0 0,1 10,50%
Sinaloa 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0,1 18,60%
Sonora 1,9 0,5 0,4 0,7 0,4 0,4 0,4 10,50%
Tlaxcala 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Aguascalientes 0 0 0 0 0 0 0 29,40%
Baja California Sur 0,6 0,4 0,4 0,7 0,3 1 0,9 24,40%
Guanajuato 0 0 0 0 0 0 0 110,20%
Jalisco 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 30,50%
Morelos 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 28,10%
Nayarit 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 22,60%
Puebla 0,6 0,5 1,4 0,9 1 0,6 0,9 20,20%
Zacatecas 0 0 0 0 0 0 0 29,80%
NACIONAL        19,00%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del siap (2020).
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El segundo conjunto, el cual se presenta en la parte inferior de la tabla 1, corres-
ponde a los estados que presentaron cl inferiores a 1 y un alto crecimiento de la 
producción de la citricultura durante el periodo estudiado. de los coeficientes calcu-
lados para esta agrupación se destacan los presentados por puebla, los cuales fueron 
muy cercanos a 1 (incluso en 2000 fue superior al mismo), por lo que se identi-
fica que, de las entidades no especializadas, dicho estado posee el mayor potencial 
para el desarrollo de la producción de cítricos. Este crecimiento denota que el sector 
posee alto potencial para dichas economías, con posibilidad de convertirse en re-
giones especializadas en la misma (Kopczewska et al., 2017).

por su parte, la tabla 2 muestra las entidades cuyos cl presentaron valores por 
encima de la unidad, lo que indica que en dichas regiones la citricultura es mayor a 
la proporción relativa de este sector a nivel nacional, por lo cual se considera que 
la producción de cítricos es una actividad económica privilegiada en las mismas. En 
este sentido, conforme a los coeficientes y tasas calculados para la actividad citrícola 
en cada estado, se identificaron un tercer y cuarto grupo.

Tabla 2. cl para Entidades Federativas Especializadas
en el Sector Citrícola (1990-2018). 

Entidad 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2018 TMCA 1990-2018
Oaxaca 1,2 1,5 2 1,6 1,8 2,2 1,9 18,80%
San Luis Potosí 2,8 2,8 1,4 1,6 2,2 1,4 1,3 16,60%
Veracruz 6,3 5,1 3,6 4,2 4,1 5,5 5,2 17,30%
Campeche 0,2 0,9 3 2,3 1,7 1,4 1,1 38,50%
Colima 6,1 7 10,4 9,8 9,2 5,2 6,2 21,90%
Michoacán 1 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 25,00%
Nuevo León 1,2 4,7 2,8 3,3 2,3 4,6 6,1 32,60%
Quintana Roo 1,3 0,3 1,2 0,7 1,3 1,8 1,8 27,40%
Tabasco 0,4 0,4 1,8 1 1,6 2 1,7 28,50%
Tamaulipas 1,1 2,1 1,8 2 2,2 2,6 2,9 24,70%
Yucatán 2,9 4,2 2,7 3,4 4 3,2 3,5 19,40%
NACIONAL        19,00%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del siap (2020).

El conjunto tres se integró por los estados con altos cl y un bajo crecimiento 
de la producción de cítricos, donde oaxaca, San Luis potosí y Veracruz cumplie-
ron con estas características. aunque estas entidades presentaron una tmca menor 
que la media nacional, denotan una alta localización del sector, pues de acuerdo con 
el siap (2020) concentran el 45.43 por ciento del valor de la producción de cítricos 
en méxico. Según Kopczewska et al. (2017), este tipo de regiones deben ser objeti-
vo de la política de desarrollo agrícola para recuperar elementos de la economía local 
que incentivan el crecimiento económico en los estados.
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destaca el caso de Veracruz, el cual, a pesar de tener el tercer cl más alto (5.2), 
presentó una disminución de su localización en la citricultura en las últimas déca-
das, teniendo el menor nivel de especialización en el año 2000. Esta pérdida de par-
ticipación relativa de la producción de cítricos se deriva de una mayor tmca del 
sector en otros estados, a las problemáticas que enfrenta el sector en la entidad como 
la falta de asesoría y acompañamiento a los productores y las amenazas referentes 
a plagas en los cultivos (reyes et al., 2017).

En el cuarto grupo se caracterizó por poseer altos cl y altas tmca, destacándo-
se que colima y nuevo León presentaron el mayor nivel de especialización del sector 
con cl de 6.2 y 6.1 respectivamente. Estas entidades se han caracterizado histórica-
mente por su especialización en la producción de cítricos (pantoja y Flores, 2018 y 
Vargas et al., 2020). En nuevo León, michoacán y colima, la actividad agrícola no es 
la principal oferta de trabajo, por lo que han dirigido sus esfuerzos hacia la oferta 
de empleo de mejor calidad y a la mejora de salarios para este sector (Hernández y 
Botello, 2017).

colima fue la región que presentó los coeficientes más elevados durante el 
periodo de estudio, teniendo su mayor nivel de especialización en el sector en los 
años del 2000 (10.4) y 2005 (9.8), favorecida por la alta presencia de la actividad 
agrícola a nivel estatal (castro y Fuentes, 2017). por su parte, campeche y Tabasco 
transitaron de ser entidades no especializadas en el sector estudiado en los perio-
dos de 1990 y 1995, a convertirse en los siguientes años en regiones donde la citri-
cultura es una actividad altamente localizada.

Los coeficientes obtenidos para las entidades especializadas son superiores a 
los presentados para el estudio de la localización para otros cultivos en méxico, como 
el maíz, el trigo y el sorgo (rebollar et al., 2019), y las fresas (Bustamante et al., 2020); 
así como de otros sectores en el país como el manufacturero (Gómez et al., 2017), y 
a nivel internacional como el automotriz en Brasil (Luciano et al., 2015).

La figura 1 muestra gráficamente los cuatros grupos identificados de acuer-
do con su especialización en el sector citrícola, donde se puede observar que las 
en tidades con una citricultura más consolidada se ubican en mayor proporción en 
el noreste, sur-sureste y centro-occidente del país. Estas entidades, se caracteri-
zan por poseer una alta aptitud agroclimática, lo que significa que existen las 
condiciones de precipitaciones diarias, temperatura media, y propiedades del 
suelo, adecuadas para la siembra y cosecha de cultivos tropicales como los cítri-
cos (siap, 2019).

al respecto, las regiones con mayor especialización en el cultivo de limón 
son la centro-occidente gracias a la producción de michoacán la cual asciende a 
725,386 toneladas y de colima con 269,928 toneladas, seguida de la región sur-
sureste donde destaca Veracruz con 644,599 toneladas y oaxaca con 280,170 
to neladas (siap, 2020). por su parte, en cuanto a la producción de toronjas, la 
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región sur-sureste es la más especializada con Veracruz como principal productor 
con 266,282 toneladas y campeche con 23,624 toneladas, así como la región no-
reste de bido a la producción de Tamaulipas de este cítrico con 39,912 toneladas 
y nuevo León con 34,233 toneladas.

En lo concerniente a la naranja, la región más especializada es la sur-sureste, 
derivada de la alta producción de este cultivo en Veracruz con 2,508,486 toneladas, 
mientras que en segunda instancia destaca la región noreste con la participación 
de Tamaulipas con 570,885 toneladas y de nuevo León con 342,817 toneladas. En 
cuanto a la producción de mandarinas la región con mayor localización de la pro-
ducción es la sur-sureste, destacando Veracruz con 284,380 toneladas y campeche 
con 23,558 toneladas, seguida de la región centro-occidente con la producción de 
michoacán de 74,482 toneladas y la región noreste donde Tamaulipas y nuevo 
León contribuyen con 39,565 y 33,871 toneladas respectivamente.

Figura 1. Clasificación de las Entidades de acuerdo con su 
Nivel de Especialización en el Sector Citrícola.

Fuente: Elaboración propia con base en el modelo de Kopczewska et al., (2017).
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por otro lado, los estados donde la producción de cítricos es menos desarro-
llada se encuentran en la región norte-centro y oeste del país, caracterizada por un 
clima árido el cual es más apto para la siembra de otros tipos de cultivos como la 
avena forrajera, la calabacita, la cebolla, el frijol, el maíz forrajero, el maíz grano, 
la avena grano, etcétera (siap, 2019). al respecto, entidades como la ciudad de méxi-
co, Querétaro, morelos, coahuila, Guanajuato, Tlaxcala e Hidalgo, se caracterizan 
por tener un bajo nivel de especialización en cuanto a la actividad agrícola (castro 
y Fuentes, 2017).

iii.2. Índice de Lafay

para el cálculo de este indicador se consideró el valor de la producción, de las 
importaciones y las exportaciones en méxico en miles de dólares (usd) para 
el periodo de 1990-2018. al respecto, la figura 2 muestra los ilK obtenidos para el 
sector, y permite apreciar que en la totalidad de los años el país presentó valores 
superiores a 1, lo que denota ventajas comparativas para el mismo en cuanto a la 
citricultura que le permitieron posicionarse como un exportador neto de cítricos 
en dicho periodo.

 Se destaca, además, que el índice en mención presentó una tendencia al alza 
durante el lapso analizado, lo que de acuerdo con durán y álvarez (2011), este com-
portamiento es explicado por un incremento de las exportaciones como destino de 
la producción. Lo anterior es congruente con el caso de la citricultura mexicana, 
pues la tmca de las exportaciones fue de 23.4 por ciento de 1990 a 2018, mientras 
que la tmca de la producción de estos cultivos fue de 19 por ciento (siap, 2020).

Figura 2. Resultados del Índice Lafay (1990-2018).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de un Comtrade y fao (2020).
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no obstante, se identificó un decremento del indicador para el año 2011 y 
2015, ambos casos debido a un mayor crecimiento en comparación con los años 
previos del valor de la producción de cítricos de 22 y 24 por ciento, respectivamen-
te, que de las exportaciones el cual fue de 5.4 y 2.5 por ciento para dichos años (fao, 
2020 y un comtrade, 2020), siendo estos elementos los que determinan el indica-
dor. de esta forma, en ningún año el sector citrícola mostró un comportamiento 
diferente al de exportador neto.

Los ilK calculados para la citricultura mexicana obtuvieron valores superio-
res a los obtenidos por investigaciones similares para otros cultivos nacionales como 
la papaya, (Valencia et al., 2017) y el algodón (Gutiérrez, et al., 2019). Estos resul-
tados se derivan, en cierta proporción, de un mayor crecimiento de la actividad 
citrícola en las últimas décadas a nivel nacional en comparación al presentado en 
general por la fruticultura, la cual sólo ha logrado una tmca de 2.04 por ciento 
(Schwentesius y Sangerman, 2014).

Entre los factores que han impulsado la producción y exportaciones del sector 
citrícola en méxico, y que le han permitido posicionarse como un referente a nivel 
global en la industria, se encuentran: la aptitud agroclimática que favorece el cul-
tivo de frutas tropicales, la capacidad operativa del sector, y que el país tiene una 
gran proximidad geográfica con EE.UU., su principal mercado (Schwentesius y 
Sangerman, 2014; Bonales et al., 2016 y siap, 2019).

iii.3. Índice de Ventaja Comercial Revelada de las Exportaciones

para la determinación de los ivcre se estableció como país de origen a méxico y 
como mercado destino el de EE. UU. al ser el principal socio comercial agroalimen-
tario del país (siap, 2019). En este sentido, la figura 3 muestra los resultados obteni-
dos para el sector citrícola, la cual permite apreciar que todos los índices presentaron 
valores positivos y mayores a 0.33, lo que es un indicativo de que méxico tiene un 
superávit en la producción de cítricos y tiene una ventaja en los intercambios comer-
ciales de dichos cultivos en relación con EE. UU. (durán y álvarez, 2011).

Sin embargo, los ivcre calculados muestran una variación de la ventaja co-
mercial de exportaciones de cítricos respecto con el mercado estadounidense, iden-
tificándose que a partir del año 1992 el indicador mostró una tendencia a la baja, 
con algunos repuntes, que se prolongó hasta el año 2002. Lo anterior producto de 
que las ventas totales de cítricos mexicanos al mundo se mantuvieron al alza en 
dichos años, pero la proporción de las mismas dirigidas a EE. UU. fue menor, 
oscilando entre el 70.5 y el 83.5 por ciento de las exportaciones de tales cultivos (un 
comtrade, 2020).
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Figura 3. Resultados del Índice de Ventaja Comercial
Revelada de las Exportaciones (1990-2018).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de un Comtrade (2020).

a partir del 2003, y hasta el año 2018, los ivcre de los cítricos mexicanos mos-
traron una tendencia creciente, favorecida por un incremento de las exportaciones 
de cítricos hacia EE. UU. pasando de $116,453,765 en 2003 a $544,370,753 en 2018, 
mientras que las exportaciones totales de cítricos del país al mundo pasaron de 
$122,271,875 a $595,371,662 para los mismos años (un comtrade, 2020).

no obstante, se destaca que en 2012 se produjo otra disminución significativa 
del mismo, explicada por un incremento mayor de las exportaciones totales del país 
hacia EE. UU. en un 15.4 por ciento de 2011 a 2012. por su parte, las exportaciones 
de cítricos hacia dicho mercado en el mismo periodo sólo aumentaron un 6.4 por 
ciento durante el mismo periodo (un comtrade, 2020), reduciéndose, por tanto, la 
ventaja comercial del sector citrícola.

Los ivcre muestran nuevamente que la citricultura nacional presenta una 
ventaja comparativa para el país y, además, su producción es de gran importancia 
dentro de las exportaciones de méxico a EE. UU. en comparación con las expor-
taciones de este bien a nivel mundial. Estos resultados concuerdan con los hallaz-
gos de Bonales et al. (2016) y Galván y Santos (2019), quienes identificaron ventajas 
comerciales para los cítricos mexicanos con relación a otros mercados internacio-
nales, como el de EE. UU., argentina y España.
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iii.4. Comportamiento del comercio internacional  
del sector citrícola en México

En las últimas décadas, el comportamiento de la citricultura mexicana en el co-
mercio internacional ha sido creciente como se muestra en la figura 4. al respecto, 
durante el periodo de 1990-2018 las exportaciones de la citricultura en méxico 
mostraron una tmca de 23.4 por ciento, mientras que las importaciones mostra-
ron un crecimiento promedio de 18.3 por ciento. Esa tendencia de ambas variables 
macroeconómicas denota una mejora en la competitividad y aprovechamiento de 
las ventajas comparativas de esta actividad.

Las exportaciones del sector mostraron un crecimiento sostenido en el pe-
riodo, con un retroceso relevante de 2008 a 2009 pasando de $262,888,123 a 
$208,010,488 como efecto de la crisis financiera internacional presentada entre 
2008 y 2009 (de la Luz, Sánchez y zurita, 2015). Entre los aspectos que han impul-
sado el aumento de las exportaciones citrícolas en las últimas décadas se encuen-
tran la entrada en vigor del tlcan en 1994 y los esfuerzos del país por diversificar 
los mercados a los que destina estos cultivos (Heras y Gómez, 2015 y Galván y 
Santos, 2019).

Figura 4. Comportamiento del Comercio Internacional
de Cítricos de México (1990-2018).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de un Comtrade (2020).

por su parte, las importaciones de dichos cultivos mostraron algunos retro-
cesos significativos en el periodo como la presentada de 1990 a 1993 cuando las 
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mismas descendieron de $1,222,505, a $41,000, y de 2008 a 2009 al pasar de 
$9,574,746 a $5,467,795 (un comtrade, 2020). a pesar de la ventaja comparativa 
presentada por la citricultura mexicana, el sector se enfrenta a diversos retos, como 
un rendimiento por hectárea inferior al promedio mundial, el atraso en adop-
ción tecnológica y dificultad para la capacitación de la mano de obra (díaz, 2010).

Sin embargo, los resultados denotan que la citricultura mexicana ha aprovecha-
do sus fortalezas para sobrellevar dichas problemáticas, e históricamente el país se ha 
caracterizado por un bajo volumen en las importaciones de cítricos, lo que denota su 
ventaja comercial en esta actividad agrícola a nivel mundial, abasteciendo no sólo 
su mercado local, sino también mostrando a la par una expansión con sus princi-
pales socios comerciales del sector (Valencia y duana, 2019).

ConCluSIonES

con relación a ¿cuál es el nivel de especialización del sector citrícola en méxico?, por 
medio de los indicadores se comprobó que existe una alta especialización a nivel 
nacional de esta actividad, al representar una alta participación en la economía de las 
entidades, prevaleciendo sobre otros sectores y al presentar ventajas comerciales 
a nivel internacional siendo exportador de estos cultivos. resalta la importancia de 
la citricultura para la economía mexicana a través de su contribución a la generación 
de empleos y a la distribución de ingresos entre la población de los estados donde 
se desarrolla la misma.

En lo concerniente a ¿cuáles son las regiones especializadas en la citricultu-
ra en el país?, los resultados permitieron identificar que en el país la producción de 
cítricos es una actividad especializada y altamente localizada en las entidades 
de colima, nuevo León, Tamaulipas, campeche, San Luis potosí, Veracruz, yu-
catán, Quintana roo, Tabasco, michoacán y oaxaca. Se logró catalogar a cada 
entidad en cuatro diferentes grupos con base en su grado de localización y cre-
cimiento de esta actividad agrícola.

conforme a lo anterior se identificó que las entidades con mayor especializa-
ción y crecimiento del sector se ubican en mayor proporción en las regiones centro-
occidente, sur-sureste y noreste del país, las cuales son favorecidas por una alta apti-
tud agroclimática, presentando las condiciones adecuadas para la siembra y cosecha 
de cultivos tropicales como es el caso de los cítricos. por el contrario, en las regio-
nes del noroeste y centro prevalece menos la citricultura, al poseer características 
agroclimáticas más aptas para otro tipo de cultivos y el desarrollo de otras activida-
des económicas.

En cuanto a ¿cuál es el nivel de competitividad de las exportaciones de los 
cítricos mexicanos?, los indicadores mostraron que el país posee ventajas com-
parativas en la producción de cítricos por lo que se posiciona como un expor-
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tador neto de estos cultivos a nivel internacional. dichas ventajas se han refleja-
do en un crecimiento productivo de la citricultura en el país en las últimas dé cadas, 
lo que ha permitido abastecer al mercado nacional y exportar estos cultivos a otros 
mercados internacionales, mostrando por lo tanto un saldo a favor en la balanza 
comercial del sector.

Las exportaciones de la citricultura mexicana tienen como principal destino 
el mercado estadounidense, aprovechando las ventajas referentes a la cercanía con 
dicho país y los acuerdos comerciales. Sin embargo, las exportaciones del sector 
dependen en gran medida del consumo agrícola de EE. UU., por lo que se re-
comienda que tanto los productores como el Gobierno Federal deben orientar 
sus esfuerzos y programas hacia una mayor diversificación de los mercados inter-
nacionales para el sector.

Es preciso mencionar que este trabajo se limitó al análisis de las variables de 
producción, exportación e importación de los cítricos nacionales, por lo que se 
señala la importancia de estudiar otras variables (como el empleo o el precio) 
que permitan analizar desde otra perspectiva la especialización y competitividad 
del sector. asimismo, el periodo de estudio comprendió de 1990 a 2018, debido a 
que en la fecha en la que se consultaron las fuentes de información correspondien-
te, solo se presentaron datos del sector citrícola hasta ese último año, razón por 
lo cual no se contemplaron años más recientes.

Finalmente se destaca que, derivado de la relevancia socioeconómica de la 
citricultura en méxico, ésta debe ser prioritaria en el diseño de políticas públicas 
relacionadas con la actividad agrícola en el país. Se destacan como futuras líneas de 
investigación: la identificación de los factores que inciden en la competitividad 
del sector citrícola de las entidades especializadas; el análisis de la contribución de 
esta actividad a la generación de empleos y al crecimiento económico de las regio-
nes especializadas; el estudio de los mercados con potencial para promover las 
exportaciones de los cítricos mexicanos considerando variables como los trata-
dos comerciales y la proximidad geográfica.
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