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Resumen

En los últimos años, el comercio internacional se ha convertido en una actividad crucial en la 
dinámica económica mundial. Sin embargo, son pocas las investigaciones que se han realizado 
sobre las transformaciones que ha generado, sus efectos e impactos. En ese sentido, el objetivo de 
esta investigación es analizar el comportamiento de la producción de chile en México, en relación 
con su especialización y competitividad. Para su estudio se usó el Cociente de Localización, el 
análisis Shift y Share, y se desarrolló un análisis integrador. Como variable de análisis se utilizó 
el valor de la producción; los datos se obtuvieron del Servicio de Información Agroalimentaria y 
Pesquera. Los resultados muestran una reconfiguración en la estructura productiva y una fuerte 
concentración de la producción de chile. Destacan Zacatecas, San Luis Potosí, Chihuahua, Baja 
California Sur y Sinaloa como altamente especializados. Los estados que presentan ventajas 
competitivas en esta actividad son Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, 
Michoacán, Estado de México, Querétaro, Chiapas, Campeche y Quintana Roo. Sin embargo, 
los estados con mayores perspectivas a futuro de ser altamente especializados y competitivos 
son Baja California Sur, Sonora, Campeche y Quintana Roo. Las transformaciones ocurridas en 
la producción de chile se relacionan con las condiciones naturales, el aumento de la demanda del 
mercado nacional e internacional, el cambio tecnológico y el desarrollo de infraestructura.
Palabras clave: Cociente de Localización, Especialización Inteligente, Shift and Share, Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Abstract

In recent years, international trade has become a crucial activity in world economic dynamics. 
However, little research has been carried out on the transformations it has generated, its effects 
and impacts. In that sense, the objective of this research was to analyze the behavior of chili 
production in Mexico in relation to its specialization and competitiveness. For its study, the 
Location Quotient, the Shift and Share analysis were used, and an integrative analysis was 
developed. The value of production was used as an analysis variable, the data were obtained 
from the Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. The results show a reconfiguration 
in the productive structure and a strong concentration of chili production. Zacatecas, San Luis 
Potosí, Chihuahua, Baja California Sur and Sinaloa stand out as highly specialized. The states 
that present competitive advantages in this activity are Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, 
Chihuahua, Coahuila, Michoacán, State of Mexico, Querétaro, Chiapas, Campeche and Quintana 
Roo. However, the states with the greatest future prospects of being highly specialized and 
competitive are Baja California Sur, Sonora, Campeche and Quintana Roo. The transformations 
that have occurred in the production of chili are related to natural conditions, increased demand 
from the national and international market, technological change and infrastructure development.
Key words: Localization Quotient, Smart Specialization, Shift and Share, North American Free 
Trade Agreement (NAFTA).
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Introducción 

El chile pertenece al género Capsicum (familia Solanaceae) e incluye diferentes variantes de 

chiles que se reconocen fácilmente por su tamaño, forma, color y grado de pungencia (Peréz-

Castañeda et al., 2015). Es uno de los grupos de especies más cultivadas en todo el mundo 

(García-Gaytán et al., 2017). En los últimos años, el consumo y cultivo del chile (Capsicum 

annuum) se ha incrementado debido a que es rico en vitaminas (A, C y B6, principalmente), 

antioxidantes, β-caroteno, flavonoides, anticancerígenos, antimicrobianos, pigmentos, 

saborizantes, aceites fijos y volátiles, carotenoides, oleoresinas y alcaloides con potencial 

insecticida (Baenas et al., 2019; Liu et al., 2013).

El cultivo de chile (Capsicum spp.) es una de las actividades de mayor importancia 

económica y social en el ámbito mundial (Liu et al., 2013; López, Rodríguez y Bravo, 2016). 

En México existe una gran diversidad de especies y variedades de gran importancia cultural, 

gastronómica y económica (Bobadilla-Larios et al., 2017). Es posible encontrarlo desde 

Sonora hasta la península de Yucatán, con una gran variabilidad en su forma, tamaño, color, 

sabor y picor, en altitudes desde nivel del mar a los 2500 msnm (Hernández-Verdugo, Luna-

Reyes y Oyama, 2001; Ramírez et al., 2018). Sin embargo, la especie domesticada Capsicum 

annuum agrupa la mayoría de los tipos cultivados y es la más importante en México y el 

mundo (Bobadilla-Larios et al., 2017), y se desarrolla mejor en climas tropicales (Olatunji y 

Afolayan, 2018).

Los principales países productores de chile fresco a nivel mundial son China, México, 

Países Bajos, Bélgica y Turquía. Los principales países exportadores son México, España, 

Países Bajos, Canadá y Estados Unidos. Mientras que los principales importadores son 

Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia y Canadá (FAOSTAT, 2019). En el caso 

de México, la producción de chile ha presentado un incremento a una tasa promedio anual 

del 6.7% y destacan como estados productores Chihuahua, Sinaloa y Zacatecas. El principal 

mercado de venta del chile fresco mexicano es el estadounidense, al cual se exportaron en el 

2017 un millón 53 mil toneladas (SIAP, 2017).

En ese sentido, el comercio internacional tiene efectos en prácticamente todos los 

aspectos económicos y sociales. Sus principales efectos se pueden observar en relación con 

las ganancias en la productividad de las empresas, cambios en los precios y transformación de 

los patrones de consumo (Martin, 2018). Además, los cambios en las prácticas agrícolas de los 
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últimos 50 años han aumentado la capacidad de producción de alimentos mediante aumentos 

en la productividad, una mayor diversidad de alimentos y menos dependencia estacional 

(Kearney, 2010). Por otra parte, se han dado cambios en las dietas alimenticias (Khoury et al., 

2014) y un aumento de la riqueza mundial (Feix, Miranda y Barros, 2010).

Así mismo, a largo plazo, se dan transformaciones de las estructuras productivas y los 

cambios generan una tendencia hacia la especialización regional en relación con la dotación 

de recursos, capacidades y habilidades. En ese sentido, en distintas regiones del mundo es 

posible observar producción agrícola altamente especializada (de Roest, Ferrari y Knickel, 

2018). Durante los últimos años, la estructura económica de los países se ha transformado a 

un ritmo mayor. A las economías nacionales se han integrado actores económicos diversos 

que cooperan y compiten a la vez en los mismos mercados, con lo cual llegan a constituirse 

sistemas económicos y productivos muy complejos (Vargas-Canales et al., 2018). Un ejemplo 

de lo anterior es la producción de pimientos en los Países Bajos, Alemania, Francia, entre 

otros, en donde se han configurado áreas extremadamente especializadas y la economía de 

los agricultores depende casi completamente de esta actividad (de Roest, Ferrari y Knickel, 

2018).

A su vez, se dan transformaciones estructurales, entendidas como la reasignación de 

recursos y actividades en las distintas regiones agrícolas. Además, se desarrollan procesos 

de sincronización de las economías de distintos grupos de países (Mejía, Gutiérrez y Farías, 

2006), no solo se trata de una sincronización económica o comercial, sino de patrones de 

vida, promovidos por el modelo de competitividad en el cual se encuentran inmersos (Vargas-

Canales et al., 2020a). Por lo tanto, para adaptarse a esa dinámica altamente competitiva, 

es necesario hacer coincidir, también, las actividades productivas y las innovaciones 

tecnológicas que mejor respondan a los ciclos económicos de reproducción de capital (Vargas-

Canales et al., 2016). Es preciso decir que la adaptación es un proceso clave en el capitalismo 

y en general su desarrollo se corresponderá con el paradigma tecnológico del ciclo en cuestión 

(Jimenez, 2014).

En los últimos años, México ha suscrito diversos acuerdos comerciales, dentro de 

los que destaca el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), por los 

volúmenes comerciales involucrados y por la importancia relativa para las economías que 

participan en él. Dicho tratado implicó, entre otras cosas, la eliminación de aranceles y de 

la mayoría de las barreras comerciales no arancelarias sobre una amplia gama de productos 
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agrícolas, e incluyó disposiciones sobre normas de origen, salvaguardias y normas sanitarias y 

fitosanitarias (Ghazalian, 2017). Sin embargo, el impacto económico que ha tenido el TLCAN 

es difícil de medir dado que las tendencias del comercio y la inversión están influenciadas por 

numerosas variables (Villareal y Fergusson, 2017). A su vez, se han encontrado beneficios 

económicos y sociales para la economía mexicana en su conjunto, pero estos no se han 

distribuido uniformemente en todo el país (Blecker y Esquivel, 2010; Lederman, Maloney y 

Serven, 2005; Villareal y Fergusson, 2017).

La realidad es que a partir de su firma se han generado diversas transformaciones 

en la estructura productiva del país y distintos procesos de acoplamiento. Sin embargo, la 

sincronización de las economías de México, Estados Unidos de América y Canadá no es un 

fenómeno que ocurra de forma total entre todos los sectores (Mejía, Gutiérrez y Farías, 2006). 

Es decir, se ha configurado una integración económica desigual entre las distintas regiones 

y actividades económicas (Beghin, 2015). No obstante, esta sincronización parcial sí es un 

mecanismo de choque que modifica la estructura productiva del país (Vargas-Canales et al., 

2016) y que estimula procesos de especialización productiva regional y local (Krugman, 

1993). Asimismo, con la intensificación de los procesos de globalización e incremento de 

la competencia mundial, un mayor número de empresas han dirigido sus esfuerzos hacia la 

exportación (Tan y Sousa, 2015), lo que coloca al comercio internacional y sus efectos como 

un elemento central para comprender la dinámica económica actual.

En México, históricamente se han dado diferentes etapas de especialización agrícola. No 

obstante, es con la actual globalización cuando se muestra un mayor desarrollo, promovido 

por los gobiernos nacionales, dado que facilitan la reconversión y la especialización 

productiva. Esta política se sujeta a los cánones del libre comercio bajo la idea de aprovechar 

los productos baratos del exterior para favorecer a los consumidores locales, y generar divisas 

a través de los productos de exportación (Vargas-Canales et al., 2020a). La idea de que el 

mercado es la principal fuerza detrás de la especialización se remonta, al menos, a Adam 

Smith (Smith, 1976). Para Smith, un mercado más grande permite una mayor división del 

trabajo y mayor especialización (Emran y Shilpi, 2012).

En el escenario actual para ser competitivos, por un lado, es necesario desarrollar una 

gran capacidad de resiliencia y adaptación de todos los sectores productivos, en especial 

de aquellos más vinculados a los mercados internacionales. Por otra parte, para ser más 

eficientes es indispensable evolucionar hacia la especialización de los sistemas de producción 
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(Billen, Le Noë y Garnier, 2018; Bustamante et al., 2019). Aunque esta idea ha sido una 

parte integral del pensamiento económico a lo largo de los últimos siglos, es sorprendente 

que casi no existan análisis formales del papel del mercado en la determinación del patrón de 

especialización y competitividad regional (Emran y Shilpi, 2012).

En ese sentido y considerando que la producción agrícola responde a la demanda del 

mercado, y que esta se vio acentuada con la firma del TLCAN en 1994 (Cruz-Delgado, 

Leos-Rodríguez y Altamirano-Cárdenas, 2013), es posible que a partir de la entrada en 

vigor de este tratado se iniciara una reconfiguración de la estructura productiva en los 

tres países que lo integran, desencadenando como resultado, en México, un proceso de 

especialización productiva en las distintas regiones agrícolas. Dado lo anterior, el objetivo 

de esta investigación es analizar el comportamiento de la producción de chile en México de 

1980 a 2020, mediante técnicas de análisis regional, a fin de detectar los efectos del mercado 

relacionados con su especialización y la competitividad.

1. Materiales y métodos

En este estudio se consideraron a los 32 estados de la República Mexicana y sus municipios 

como las unidades geográficas fundamentales para analizar el comportamiento de la 

especialización y competitividad de las regiones productoras. Para el estudio, se utilizó el 

valor de la producción del chile como variable de análisis, dado el interés para definir las 

características de su peso relativo sobre las diferentes economías de las unidades geográficas. 

La información en cuanto al valor de la producción se obtuvo del Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 2020). Con esta información se construyó una base de 

datos del valor de la producción agrícola del cultivo del chile para los años 1980-2020.

En estos análisis, se consideró al subsector pecuario y agrícola como un solo bloque, 

excluyendo el producto que se plantea analizar, a fin de tener la comparación del cultivo de 

chile con respecto al total de la economía del sector agropecuario. La información se organizó 

a manera de una matriz de doble entrada Sector-Región (SEC-REG), colocando los distintos 

sectores agropecuarios en las columnas y las regiones en las filas (Boisier, 1980). Una vez 

construida la matriz SEC-REG, se procedió a realizar el cálculo del Cociente de Localización 

(CL) y el análisis Shift and Share. Para estimar el Cociente de Localización se utilizó la 

siguiente ecuación:
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Donde:

CLi representa al Cociente de Localización.

X es la variable de análisis

i corresponde al sector

j corresponde a la región (en este caso, cada entidad federativa y municipio).

 

De acuerdo con este cociente, se puede afirmar que existe especialización relativa del sector 

i en la región j cuando su valor es mayor que 1 (Arias y Fortich 2010; Boisier 1980). El 

coeficiente se interpreta como una medida de concentración geográfica, que ubica la ventaja 

de cada sector dentro de un conglomerado de regiones. Cuanto más se acerque a cero el valor 

del CL habrá un menor grado de concentración del sector en la región y viceversa. Lo anterior 

implica que cuanto más difiera la estructura económica de la unidad geográfica de análisis 

de la del país en su conjunto, mayor será su nivel de especialización (Gómez-Zaldívar, 

Mosqueda y Duran, 2017; Mulligan y Schmidt, 2005). Para el cálculo del análisis Shift and 

Share, se utilizaron las siguientes ecuaciones (Boisier, 1980):
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Donde:

X variable de análisis en el tiempo uno

i sector

j región

Xij r efecto total

Xij (ri-r) efecto sectorial o estructural

Xij (rij-r) efecto regional o competitivo

X´ variable de análisis en el tiempo dos.

S último sector del total de los sectores analizados

R última región del total del espacio geográfico analizado.

El análisis de cambio y participación evalúa el diferencial del crecimiento de los sectores 

analizados en las regiones estudiadas. Este es uno de los métodos de análisis dinámico más 

usado, en virtud de sus posibilidades analíticas y lo elemental de la información necesaria 

para construirlo (Dunn, 1960). Fue planteado en la década de los sesenta, con lo cual se trató 

de responder preguntas como: ¿cuáles regiones muestran mayor crecimiento?, y si esto último 

se puede atribuir a: i) un efecto global o nacional (suma de regiones); ii) un efecto sectorial 

(estructural); y iii) un efecto regional (competitivo)  (Camacho et al., 2017).

En cuanto al efecto sectorial, este expresa el impacto positivo o negativo del 

crecimiento de un sector específico, por arriba o por debajo de la tasa de crecimiento 

nacional. El efecto regional o competitivo recoge el dinamismo de un sector en una región, 

contrastándolo con ese mismo sector en el ámbito nacional (Boisier, 1980; Camacho et al., 

2017). En ese sentido se realizó una integración de los indicadores para su mejor comprensión 

(ver Tabla 1). Así, para el análisis Shift and Share, si un estado tiene un efecto positivo en los 

tres ámbitos tiene un valor máximo de 3 y si tienen efecto negativo tiene 0. Finalmente, para 

determinar si se trata de una región especializada y competitiva se realizó una integración de 

todos los indicadores calculados (ver Tabla 1). Es conveniente aclarar que, para el caso de CL, 

el efecto positivo o negativo se determinó en función de su cambio en el periodo de análisis.
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Cuadro 1. Método de integración de los indicadores para determinar especialización y 

competitividad
Efecto 

nacional
Efecto 

sectorial
Efecto 

regional
Δ CL

(1980 - 2020)
Especialización y 
competitividad

Valor

Shift and Share Especialización
- - - - - 0
+ - - - + 1
+ + - - ++ 2
+ + + - +++ 3
+ + + + ++++ 4

Fuente: elaboración propia, con base en Arias y Fortich (2010); Boisier (1980); Camacho et 

al. (2017); Gómez-Zaldívar, Mosqueda y Duran (2017); Mulligan y Schmidt (2005).

2. Resultados

2.1 Cociente de localización

Con respecto a la especialización de la producción de chile se observa que para el año de 1980 

es posible identificar tres estratos. El cociente de localización muestra una alta concentración 

en solo dos estados: Zacatecas y San Luis Potosí. En un estrato intermedio se encuentran 

Chihuahua, Nayarit, Sinaloa y Baja California Sur. En un tercer nivel de especialización 

se ubica Aguascalientes, Durango, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo y Veracruz (ver Figura 1). 

Para el 2020, se observa un cambio en la estructura productiva y está orientado a una mayor 

concentración de esta actividad; es decir, disminuyen los estados especializados. Los estados 

con mayores niveles de especialización son Zacatecas y San Luis Potosí, en menor medida 

Chihuahua, Baja California Sur y Sinaloa. Un dato interesante es que aparece como un estado 

especializado Querétaro, lo que sugiere que es una buena alternativa productiva para el Estado 

(ver Figura 2).



Especialización y competitividad de la producción de chile en México - Tahiri Eugenia Patiño-
Ordoñez, Tzatzil Isela Bustamante-Lara, Joaquín Hutzilihuitl Camacho-Vera, Victor Manuel 

Mendoza-Castillo, Benito Rodríguez-Haros y Juan Manuel Vargas-Canales

109

Figura 1. Cociente de localización de la producción de chile (Capsicum Annum) en 

México en 1980

Fuente: elaboración propia, con base en los datos del SIAP (2000).

Figura 2. Cociente de localización de la producción de chile (Capsicum Annum)

en México

Fuente: elaboración propia, con base en los datos del SIAP (2000).
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Con respecto a la especialización a nivel local, en la Tabla 2 se presentan los cinco estados y 

sus municipios con el mayor nivel de especialización en la República Mexicana. Es posible 

observar que la especialización de la producción de chile presenta una concentración alta en 

cuanto a su distribución espacial; es decir, la importancia relativa con respecto al total de su 

economía agropecuaria se concentra en pocos municipios. Otro aspecto importante es que 

Zacatecas y Chihuahua, a pesar de ser de los estados con mayores niveles de especialización, 

a nivel municipal no aparecen como especializados, lo que sugiere que la producción de chile 

se distribuye en todo el estado sin llegar a especializarse; sin embargo, cuando se analiza de 

forma agregada presentan un alto grado de especialización.

Cuadro 2. Cociente de localización de los municipios productores de chile (Capsicum 

Annum) en México (2020)
Estado Municipio CL

Zacatecas Fresnillo 1.80
San Luis Potosí Villa de Ramos 1.98

Baja California Sur
La Paz
Comondú
Mulegé

3.23
2.16
1.91

Sinaloa
Escuinapa
Culiacán
Navolato

0.72
0.41
0.32

Chihuahua
Buenaventura
Janos
Ascención

0.35
0.31
0.27

Fuente: elaboración propia.

2.2 Análisis Shift and Share

Los resultados del análisis indican que 12 estados presentaron ventajas competitivas en 

la producción del cultivo del chile con respecto a otras regiones productoras de México. 

Los nueve estados presentan efecto positivo a nivel global (suma de regiones), sectorial 

(estructural) y regional (competitivo) (ver Figura 3). Destacan tres regiones productoras: 

1) la del norte del país integrada por Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y 

Coahuila; 2) la del centro integrada Michoacán, Estado de México y Querétaro; 3) la del sur 

integrada por Chiapas, Campeche y Quintana Roo. La producción de chile de estos estados, 



Especialización y competitividad de la producción de chile en México - Tahiri Eugenia Patiño-
Ordoñez, Tzatzil Isela Bustamante-Lara, Joaquín Hutzilihuitl Camacho-Vera, Victor Manuel 

Mendoza-Castillo, Benito Rodríguez-Haros y Juan Manuel Vargas-Canales

111

en el periodo de análisis, tuvo un mejor comportamiento con respecto al crecimiento agrícola 

nacional, al crecimiento del sector y a otras regiones; es decir, se presentaron las mejores 

condiciones para la producción y expansión del cultivo.

Figura 3. Análisis Shift and Share de la producción de chile (Capsicum Anumm) en 

México (1980-2020)

 

Fuente: elaboración propia, con base en los datos del SIAP (2000).

2.3 Especialización y competitividad

Los resultados del análisis muestran que los estados con mayores perspectivas de crecimiento 

del cultivo, especialización de su estructura productiva y, por ende, para el aumento y 

aprovechamiento de sus características de competitividad son Baja California Sur y Sonora en 

el norte del país, y Campeche y Quintana Roo en el sur (ver Figura 4). Lo anterior sugiere que 

estos estados tienen condiciones ideales para el fomento de esta actividad. Es decir, durante 

el periodo analizado, se fueron dando situaciones particulares en la región que favorecieron el 

desarrollo del cultivo. Derivado de lo anterior, se esperaría que en el futuro los estados antes 

mencionados fueran altamente especializados y competitivos en la producción de este cultivo.
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Figura 4. Prospectiva sobre la especialización y competitividad de la producción de chile 

(Capsicum Annum) en México

 

Fuente: elaboración propia, con base en los datos del SIAP (2000).

3. Discusión

La producción de chile presenta cambios en su estructura productiva y en su especialización, 

que se relaciona con las ventajas competitivas y comparativas en determinadas regiones que 

tienen condiciones óptimas para el desarrollo de este cultivo. Las especies que se cultivan 

en los estados de Chihuahua son principalmente chile jalapeño y chilaca; en Sinaloa el chile 

Anaheim; en Zacatecas el chile poblano; y en San Luis Potosí el chile serrano. Mientras que 

en Sonora se produce una mayor variedad entre los que destacan el chile poblano, jalapeño, 

Anaheim, serrano y bell pepper (SIAP, 2017). En estas regiones es donde se presenta la 

mayor variabilidad morfológica y mayor variabilidad genética (Hernández-Verdugo, Luna-

Reyes y Oyama, 2001). Lo que indica que en esas zonas presentan condiciones ideales 

para su producción y se han adoptado a través del tiempo las tecnologías e infraestructura 

que permiten a estos estados ser más competitivos, es decir, a través del tiempo se han 

especializado.

Asimismo, es posible inferir que su vinculación con los mercados les ha permitido ser 

más exitosos que otras regiones productoras. En ese sentido, la demanda del mercado es uno 

de los principales factores que originan procesos de especialización agrícola regional. Como 
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lo mencionan Botta y Tort (2015), el aumento en la producción de chiles se debe a la creciente 

demanda de este producto en sus distintas presentaciones y usos. En años recientes se ha 

presentado una creciente demanda nacional e internacional y la inserción a nuevos mercados. 

Los principales cambios en la estructura productiva del sector agropecuario se ubican en los 

periodos posteriores a la entrada en vigor del TLCAN. A partir de lo cual se inició una fuerte 

reconfiguración y adaptación de los sistemas de producción a las condiciones de competencia 

internacional (Vargas-Canales et al., 2019; Vargas-Canales et al., 2020a). Otro aspecto 

importante que destacar es que dicho producto se cultiva en casi todo el país en los dos ciclos 

agrícolas, y continuará produciéndose, sin embargo, no de forma especializada ni competitiva.

El chile forma parte del grupo de productos hortofrutícolas más exportados y, de 

acuerdo con Botta y Tort (2015), el volumen destinado a las exportaciones se mantiene 

relativamente constante desde 1998, siendo la participación de Estados Unidos del 85% 

y el resto para Canadá. Como muestran los resultados, Baja California Sur y Sonora 

se caracterizan por una alta tecnología; por lo general tienen buenos rendimientos y 

productividad con base en la adopción de tecnología moderna; tienen condiciones ambientales 

estables y canales de comercialización adecuados. En cambio, Campeche y Quintana Roo se 

califican como de baja tecnología, teniendo superficies más pequeñas de producción, pero 

siendo productivas gracias a sus condiciones climáticas (Botta y Tort, 2015). Esta región 

mantiene una competencia desarrollada a través del tiempo debido a la especialización en la 

producción de chile habanero. En ambos casos, la productividad agrícola crece continuamente 

gracias a la aplicación de innovaciones tecnológicas, facilitada por las instituciones de 

fomento de la agricultura (Rello y Saavedra, 2013). En ese sentido, la innovación tecnológica 

es un factor clave para el desarrollo y crecimiento económico de una región o país (Kogan et 

al., 2017).

La creciente importancia de la planificación regional ha generado que la geografía 

económica y el análisis espacial tomen relevancia como métodos de análisis de las dinámicas 

productivas (Pacheco-Almaraz et al., 2021). En el sector agroalimentario mexicano se han 

realizado algunos estudios que identifican regiones especializadas y competitivas y algunos 

de los factores lo favorecen y coinciden con los hallazgos encontrados en el cultivo del chile. 

Por ejemplo, el espárrago presentó un aumento en la especialización de algunos estados 

que generó un incremento en los niveles de competitividad (Bustamante et al., 2019). La 

producción de limón, aguacate y hule muestra una reconfiguración de su especialización 
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que se relaciona con las condiciones naturales, la demanda del mercado y el cambio 

tecnológico (Vargas-Canales et al., 2019; Vargas-Canales et al., 2020b; Vargas-Canales et 

al., 2020a). En el caso de la fresa, la especialización, la competitividad y el aprovechamiento 

de las ventajas comparativas han posicionado al país como exportador neto en el mercado 

mundial (Bustamante-Lara et al., 2020). Con respecto la producción de jitomate, presenta 

una reconfiguración de la estructura productiva que se relaciona con la entrada en vigor del 

TLCAN, y tiene como base la búsqueda, introducción, adopción y adaptación de nuevas 

tecnologías para ser más competitivos (Vargas-Canales et al., 2021).

Otro aspecto importante para destacar es que las regiones se han especializado en 

ciertas especies y es posible inferir que a lo largo del tiempo se ha dado una importante 

acumulación de conocimientos, habilidades, capacidades y experiencias relacionadas con 

los sistemas productivos, lo cual coindice con lo propuesto por Bassols (1992), quien indica 

que la especialización actual es resultado de la historia económica; es decir, de los procesos 

ocurridos en los ciclos productivos, mismos que a través de su evolución en el tiempo 

conforman hoy un determinado perfil regional. Esta situación es posible catalizar mediante la 

implementación de políticas públicas adecuadas para logra la competitividad durante largos 

lapsos (Anderson, 2010).

Por otra parte, es conveniente cuestionar la sustentabilidad de estos sistemas de 

producción. Es cierto que desde el punto de vista económico, el modelo productivo basado 

en la especialización ha traído grandes beneficios (Martin 2018), también es de esperarse que 

tenga efectos negativos, por ejemplo, pérdidas de diversidad y los efectos que esto tiene en 

los ecosistemas (Cabell y Oelofse, 2012; Hajjar, Jarvis y Gemmill-Herren, 2008). Además, 

desde hace décadas se han cuestionado los efectos negativos de la dinámica de producción 

agroexportadora sobre los sistemas tradicionales (Hernández, 1988). Aunado a lo anterior, la 

agricultura intensiva y de monocultivo es altamente dependiente del uso de insumos externos 

como fertilizantes, agroquímicos, combustibles, maquinaria, entre otros.

En ese mismo sentido y considerando que los principales retos que tiene que enfrentar 

la agricultura mundial, son los de satisfacer la demanda de alimentos y mantener niveles 

sustentables de los recursos naturales, es necesario pensar en esquemas de desarrollo colectivo 

y proponer una política integral que promueva el cambio tecnológico, la innovación y el 

desarrollo económico sostenido (Vargas-Canales et al., 2018). De tal forma que el enfoque de 

sistemas regionales de innovación sea una herramienta ideal y fundamental para el diseño y 
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la implementación de estrategias de especialización inteligente (Asheim, 2019) a largo plazo, 

acordes con las particularidades de cada región y basadas en el conocimiento, la tecnología y 

el medio ambiente para lograr sistemas agroalimentarios sustentables (Vargas-Canales et al., 

2020a).

Conclusiones

La producción de chile presenta cambios en su estructura productiva y en su especialización. 

A nivel estatal se dio una disminución general en los niveles de especialización y a nivel 

municipal la especialización muestra una alta concentración en pocos municipios. Dichas 

transformaciones se relacionan con las ventajas competitivas y comparativas en determinadas 

regiones impulsadas por la demanda nacional e internacional, así como la inserción a nuevos 

mercados, también debido a la acumulación de conocimientos, habilidades, capacidades y 

experiencias relacionadas con los sistemas productivos y mediante la introducción de nuevas 

tecnologías e infraestructura.

Los estados con mayores perspectivas de crecimiento y de ser altamente especializados 

y competitivos son Baja California Sur y Sonora en el noreste del país, y Campeche y 

Quintana Roo en el sureste. Lo que sugiere que estos estados tienen condiciones ideales para 

el fomento de esta actividad, por lo que se esperaría que los sistemas de producción de chile 

se consoliden y se expandan a estas regiones que en teoría deben ser las más productivas y 

con costos de producción más bajos.

Para logar una producción de chile competitiva y sustentable, es necesario mejorar en 

todos los eslabones de la cadena de valor. Lo anterior es posible si se promueve un sistema 

regional de innovación para el diseño e implementación de estrategias de especialización 

inteligente. En ese sentido, esta información es de utilidad para facilitar y orientar en la 

toma de decisiones a los responsables de las políticas agrícolas. Para futuras investigaciones, 

considerando que la carga ambiental derivada de la producción agrícola se traslada a 

las regiones productoras, sería pertinente analizar la sustentabilidad de estos sistemas 

de producción. Es importante estudiar las externalidades negativas ocasionadas por la 

especialización regional que van desde los altos costos ambientales hasta la vulnerabilidad 

económica por la concentración de los flujos comerciales hacia un solo país.
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