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Prólogo 

 
a cadena de valor en las operaciones propiciando una mejora de la competitividad 
en la Industria 4.0 es una obra donde el lector podrá encontrar diferentes temas de 
investigación básica y aplicada; escritos por expertos en sus áreas y, que a su vez, 

ayudará tanto a empresarios y académicos en la generación de conocimiento para la toma de 
decisiones en las organizaciones y que esto detone en lograr una mayor competitividad en 
las organizaciones.  

Los doce capítulos pertenecientes a esta libro fueron elaborados por investigadores 
de diversas universidades colombianas y mexicanas como son: la Pontificia Universidad 
Javeriana, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad de Colima, Universidad de 
Monterrey, Universidad de la Amazonia, Universidad de Guadalajara, Universidad 
Iberoamericana, Universidad Autónoma de Aguascalientes, Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo y Tecnológico Nacional de México.  

Entre los diferentes tópicos se discuten existen tres estudios que se enfocan al sector 
agrícola en países como México y Colombia, analizando la competitividad de la industria 
ganadera como de frutos del bosque o bayas (berries) a través de un enfoque sistémico, la 
cadena de valor y la industria 4.0; bajo este último enfoque se estudian las evidencias de 
dos investigaciones sobre los clústeres de tecnologías de información en Colima y el de 
salud en Baja California. Así también se aborda el estudio de la cadena de suministro en 
México con dos estudios; uno bibliométrico y otro empírico, aplicado en el Estado de 
Aguascalientes, donde en ambos se analiza como este fenómeno ha afectado los procesos 
producticos en Pymes manufactureras y por lo tanto su desempeño. Del mismo modo, se 
estudian temas de cómo resiliencia y la empresa socialmente responsable son elementos 
importantes para lograr la competitividad. Por ultimo, se tienen tres propuestas donde 
presentan evidencias empíricas de cómo un sistema de flexibilidad en la producción y su 
optimización para para lograr la competitividad en diferentes industrias manufactureras.  

En este libro se realizó la revisión por pares a doble ciego bajo los estándares del 
Reglamento para la Actividad Editorial del CUCEA de la Universidad de Guadalajara bajo 
los siguientes criterios: derivarse de un proyecto de investigación, ser congruentes con el 
objetivo del libro, así como, mostrar avances significativos en los diferentes ámbitos 
involucrados, así como tener un comité editorial y la opinión favorable de un dictaminador 
externo. Además para cuidar que fueran inéditos, los manuscritos fueron analizados con 
software especializados para garantizar la originalidad de los mismos. Lo anterior, con la 
idea de garantizar el carácter científico de los trabajos presentados. 

Los coordinadores de esta publicación jugaron los siguientes tres roles para cuidar la 
calidad científica: 1) Revisión de los textos combinado con la corrección de estilo: 2) 
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Coordinación editorial, supervisando cada una de las etapas de producción del libro, con base 
en el proceso y los tiempos para ello propuestos; 3) coordinación técnica, involucrando en 
maquetado, con el fin de que la calidad del contenido correspondiera con la calidad de su 
presentación. 

Por lo anterior, queda demostrado el alto compromiso de los autores, los pares 
internacionales y de los coordinadores, lo que refleja la alta calidad en la elaboración de este 
producto científico. 

José Sánchez-Gutiérrez 
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Capítulo 11 

Agroindustria 4.0: Competitividad y 
desarrollo de capacidades 
tecnológicas en la producción de 
berries en Jalisco

Fuente: https://www.freepik.es/foto-gratis/cuidar-
pepinos_5400163.htm#page=1&query=agroindustria&position=3 

201



La cadena de valor en las operaciones propiciando una mejora de la competitividad en la Industria 4.0

202 Pelayo-Maciel, J.; Sánchez-Gutiérrez, J.; Vázquez-Ávila, G. (Coord.)



Agroindustria 4.0: Competitividad y 
desarrollo de capacidades 
tecnológicas en la producción de 
berries en Jalisco 

Alejandra Rosales-Soto, Universidad de Guadalajara, México. 
Ricardo Arechavala-Vargas, Universidad de Guadalajara, México. 

INTRODUCCIÓN 

as empresas a través del uso, generación y absorción, tanto del conocimiento como 
del aprendizaje, logran un impacto positivo en el manejo efectivo de la tecnología, el 
desempeño organizacional y mejoras en la capacidad de gestión y en los métodos de 

producción.  
La creación de negocios en entornos inciertos obliga a las empresas a tener una rápida 

y continua capacidad de aprendizaje, para mantenerse con éxito; el ritmo acelerado de la 
tecnología, la competencia que esto origina y la globalización de los mercados, las ha vuelto 
entonces altamente competitivas. 

Sin duda, la industria ha tenido que evolucionar conforme a la tecnología: desde la 
primera Revolución Industrial, con los primeros equipos de producción mecánica, 
impulsados por agua y energía de vapor; seguido de la segunda Revolución Industrial 
impulsada por el uso de la energía eléctrica y los procesos de producción en masa y la división 
de tareas. Y con la tercera Revolución Industrial, y la introducción de la automatización de 
procesos, que estuvo estrechamente relacionada al uso de tecnologías de la información y 
comunicación.  

En tiempos recientes, la industria, aunado al uso intensivo de las TICs, el internet, la 
big data y el uso de sistemas ciber físicos (CPS), ha estado al borde de una evolución, hacia 
la Cuarta Revolución Industrial, una industria “inteligente”, conocida también como 
Industria 4.0 

Es así que, la industria, gracias a este uso intensivo en tecnología, ha podido 
identificar una nueva ventaja competitiva, a través de la recolección y procesamiento de una 
serie de datos, que se vuelven información de valor y finalmente en conocimiento 
empresarial, donde el conocimiento es un recurso estratégico y el aprendizaje una capacidad 
estratégica. El conocimiento, desde su creación hasta su explotación es la fuente fundamental 
para el desarrollo de capacidades tecnológicas (Acosta-Prado, Bueno Campos y Longo 
Somoza, 2014), las cuales son los recursos necesarios para generar y gestionar el cambio 
tecnológico (Bell y Pavitt, 1995) y, permiten a las empresas ofrecer una variedad de nuevos 
productos y atraer clientes en los mercados extranjeros, sentando las bases para la 
rentabilidad y el crecimiento (Zahra, 2019). 

El fenómeno de la globalización de los mercados ha alcanzado al sector agrícola, ya 
que se ha llegado a pensar que, para mantener la competitividad en la agricultura, la solución 
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a este entorno cambiante, radica en establecer grandes áreas de cultivos. Con el auge de la 
Industria 4.0 y su tendencia al uso de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación (NTICs), la automatización y la manufactura avanzada, se ha buscado 
aumentar la productividad, reducir el impacto medioambiental, aumentar los beneficios y 
mejorar la calidad de los productos; y es ahí, donde surgen los términos: Agricultura de 
Precisión, Agronegocios 4.0, Agricultura 4.0 y Agroindustria 4.0 (Gomes de Macedo, 
Marques, Belan y Alves de Araujo, 2018). 

México es la novena mayor economía de exportación en el mundo (OEC, 2019). 
Jalisco, gracias a su agricultura innovadora y sustentable durante 6 años, se ha posicionado 
como el principal productor de alimentos, especialmente de las berries, que comprende la 
variedad de fresas, frambuesas, arándanos y zarzamoras y que, por su un alto contenido de 
antioxidantes, se les conoce como super frutos.  

Es así que, Jalisco, el Gigante Agroalimentario de México, produce el 76% de 
frambuesa y 46% de arándano del total de la producción nacional, por lo que, su sector 
hortofrutícola es un mercado de muchas oportunidades, gracias a la llegada de inversiones y 
la generación de empleos en las plantaciones de berries, han representado un impacto 
económico y social. 

Es por esta razón que, este documento tiene como propósito mostrar la competitividad 
de la agroindustria en México, especialmente en la producción de berries en el Estado de 
Jalisco, ya que, gracias a la implementación de la agricultura inteligente o Smart Agro, con 
nuevos procesos innovadores en la adaptación del suelo, el mejoramiento de semillas y la 
disponibilidad de infraestructura tecnológica, tal como el riego tecnificado y técnicas de 
agricultura protegida, han logrado elevar la competitividad de la producción hortofrutícola, 
a través del desarrollo de capacidades tecnológicas en las empresas exportadoras de berries 
de Jalisco. 

DESARROLLO 

En la economía mundial y en las operaciones comerciales mundiales, hemos sido testigos de 
la necesidad de que la Industria 4.0 aumente drásticamente el nivel general de 
automatización, computarización y digitalización de la industria para lograr una mayor 
eficiencia, competencia y competitividad (Xu, Xu, Li, 2018). 

En el caso de las pequeñas y medianas empresas, estas, a veces no tienen posibilidades 
reales para identificar, evaluar y asimilar, por sí mismas, las tecnologías más apropiadas para 
elevar su competitividad y productividad.  

La tecnología se define como el estado del conocimiento sobre las formas de convertir 
los recursos de la organización en la producción (OECD, 2018). La tecnología y el 
conocimiento avanzado, permiten generar bienes y productos más eficientes y con 
características más apropiadas a las necesidades del cliente (Donado, Arechavala y Nuñez, 
2017). De acuerdo a Lall (2000) encontrar tecnologías es un proceso difícil y, lo que es más 
importante aún, si la tecnología es importada, se requiere de un proceso complejo de 
aprendizaje para utilizarlas de forma eficaz.  

De acuerdo a la OECD (2018), las empresas, grandes o pequeñas, construyen y 
acumulan capacidades tecnológicas (CT) a través de procesos de aprendizaje. Las CT son el 
conjunto de conocimientos, habilidades y experiencia, que la empresa necesita adquirir, 
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utilizar, adaptar y mejorar para la innovación tecnológica (Bell y Pavitt, 1995). Durante los 
años setenta y ochenta, la competencia dentro de los mercados internacionales era para las 
grandes empresas, mientras que las empresas más pequeñas seguían siendo locales o 
regionales (Dana, 2001; Brenes y León, 2008). 

Si bien no existe un consenso donde el tamaño de una empresa es determinante de 
exportación (Sterlacchini, 2001), la mayoría de las empresas pequeñas no exportan dado los 
altos costos de operación vinculados con las altas barreras de entrada (Guan y Ma, 2003). 
Aun así, las empresas productoras de berries, exportan en conjunto a través de una 
Asociación Nacional de Exportadores. 

En las empresas de países en desarrollo se plantea que estos procesos se adquieren de 
la tecnología que se obtiene de empresas de otros países, principalmente de países 
desarrollados (Torres, 2006). 

¿Debería un país en desarrollo depender únicamente de la tecnología extranjera? 
El beneficio de la transferencia internacional de conocimientos está sujeto a la 

existencia de una capacidad de absorción adecuada de las empresas y organizaciones locales, 
es decir, la capacidad de una organización para identificar, asimilar y explotar los 
conocimientos de su entorno (Cohen y Levinthal, 1989; Girma, 2005). Herramientas 
competitivas que propicien innovación tecnológica como vigilancia tecnológica e 
inteligencia competitiva son instrumentos esenciales en la detección de oportunidades de 
innovación y de la creación de nuevas ideas, que faciliten una mejora de procesos, productos 
y servicios dentro de la organización. 

En México existen escasos modelos de gestión de la innovación que sean accesibles 
para las PyMES, económicamente hablando (Carreón y Venegas-Andraca, 2017). De 
acuerdo al Índice Global de Innovación 2019, México se coloca en el lugar número 56 de un 
total de 129 país (México Social, 2019), esto, de acuerdo al Organización Mundial de 
Propiedad Intelectual (OMPI), sin embargo, aunque el progreso en innovación aun es lento 
en América Latina, las tres principales innovadoras en la región son Chile, Costa Rica y 
México (IMCO, 2019). 

Innovación tecnológica en la agroindustria 4.0 

La innovación tecnológica, por parte de los países en desarrollo y los sectores público y 
privado, han sido los principales impulsores de la competitividad internacional, beneficiando 
a la agricultura, la fabricación de productos alimenticios, la producción de energía y la 
conservación del agua (Shekhar, Colleti, Munoz-Arriola, Ramaswamy, Krintz, Varshney y 
Richardson, 2017). 

Con el auge de la Industria 4.0 y su extensión al sector agroindustrial, el uso de las 
nuevas tecnologías, la automatización y la manufactura avanzada, se ha buscado aumentar la 
productividad, mejorar la calidad de los productos, reducir el impacto medioambiental y 
aumentar los beneficios; es de donde surgieron los términos Agricultura 4.0, Agronegocios 
4.0, Agricultura de Precisión, y Agroindustria - 4.0 (Gomes de Macedo, y otros, 2018).  

El concepto “Smart Agro” es básicamente la consecuencia de la irrupción de las TICs. 
De una revolución digital que trae consigo una transformación de la industria 
agroalimentaria, agrícola, ganadera, pesquera, rural y forestal, entre otras (Larrazabal, 2018). 
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La agroindustria debe actuar de manera “inteligente”, tomando decisiones con base 
en el conocimiento y la predicción de su entorno competitivo completo, y desarrollando las 
tecnologías, procesos, productos, formas de organización y mercados que le permitan generar 
ventajas competitivas de manera sistemática.  

Para mantener la competitividad en mercados internacionales, la agroindustria ha 
apostado por el establecimiento de grandes extensiones o áreas de cultivos. Sin embargo, las 
herramientas competitivas que propician la innovación tecnológica son la vigilancia 
tecnológica e inteligencia competitiva. 

En las últimas décadas, la agroindustria ha implementado la agricultura de precisión, 
ofreciendo la posibilidad de que los agricultores optimicen los rendimientos agrícolas, 
reduzcan las aplicaciones innecesarias de fertilizantes y pesticidas, preserven los recursos 
naturales y se enfrenten a los inminentes fenómenos meteorológicos. (Shekhar, et al, 2017). 
Los agricultores vigilan el crecimiento y la productividad de los cultivos o los animales, al 
tiempo que detectan el uso eficiente de los recursos hídricos y energéticos. 

En el sector agroindustrial y en temas de valor para la producción se berries, los 
empresarios tienen interés y monitorean tendencias en la “conservación de la humedad del 
suelo”, “bioplásticos”, “refrigeración” y procesos “postcosecha”. Gracias al conocimiento de 
estas nuevas prácticas, el campo mexicano ha podido mantener su competitividad ante 
mercados internacionales.  

Panorama internacional en la producción y exportación de berries 

En cuanto a la optimización de la producción de berries en Europa, una empresa francesa, 
aumenta el rendimiento productivo de las berries con la utilización de plásticos luminiscentes 
en los macro túneles. El uso de estos plásticos adapta la luz solar a través de un proceso de 
foto conversión, aumentando la cantidad de luz azul y roja, favoreciendo la fotosíntesis de la 
planta y obteniendo así, un incremento en 61% de las producciones de frambuesa con 
respecto al obtenido de túneles convencionales (Agrodiario huelva, 2019). 

Además del rendimiento en la producción de berries, otro aspecto que preocupa a los 
productores en es la conservación del medio ambiente. Sin duda, el desarrollo del sector 
agroalimentario debe tener un enfoque sostenible en la agricultura y garantizar el menor 
impacto posible en el medio ambiente (Arce, 2020). 

En España, con una iniciativa para la agricultura sostenible, se ha logrado reducir el 
consumo de agua hasta en un 40%, gracias al uso de herramientas tecnológicas como la 
instalación de tele contadores, que le permiten al agricultor, tomar decisiones en tiempo real, 
sobre el manejo del riego (La vanguardia, 2018). Otra Empresa en La Huelva, España, 
propone, además, nuevas alternativas al uso de plástico, para el empaque y comercialización 
de las berries, utilizando empaques de papel y cartón, materiales que, por su biodegradación, 
son más amigables con el medio ambiente (Diario de Sevilla, 2019). 

Aunque se habla mucho de la adopción de nuevas tecnologías en las etapas de 
preparación del suelo, plantación y cosecha, poco se dice sobre el procesamiento 
postcosecha. 

Durante una cumbre en California, Estados Unidos, se abordó el problema laboral de 
mano de obra calificada que enfrenta la producción de berries. Ante este desafío, se 
expusieron avances en la automatización de la producción, robótica en granjas y la 
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integración de tecnologías digitales para la producción de berries, específicamente, buscan 
nuevas tecnologías que permitan automatizar las cosechas, una máquina que pueda 
diferenciar en las plantaciones de berries, la frutilla que aún no está madura, de la que está 
lista para ser cosechada, debido al problema laboral (Portal frutícola, 2019). 

En Latino América, en el 2018, el Ministerio de Agricultura y Riego de Perú, invirtió 
600 millones en innovación agraria, específicamente en Smart Agro, como un incentivo para 
las agroexportaciones, con el objetivo de que, en el transcurso de 5 años, posicionarse junto 
a países como Chile, Colombia y Brasil (Gestión, 2018). Si bien en el 2015, Perú no perfilaba 
dentro de los cinco países principales productores de berries, a partir del 2017, multiplicó 5 
veces su producción de arándano (52, 301 toneladas), posicionándolo en el tercer lugar, 
después de Estados Unidos (236, 631 toneladas) y Canadá (160, 246) y por encima de México 
(36, 700 toneladas) y España (35, 355 toneladas) en el cuarto y quinto lugar respectivamente 
(FAOSTAT, 2019). 

Una empresa argentina que exporta berries a más de diez países y fue la primera en 
exportar a China, propone por su experiencia, nueve factores esenciales para el éxito en la 
exportación de berries:  

1. Calidad 
2. Competitividad de costos 
3. Cadena de valor, apoyándose de proveedores y clientes con relación a largo plazo 
4. Integración vertical, 
5. Genética, mejoramiento del cultivo 
6. Sistema de riego por goteo y mallas anti-granizo 
7. Recursos humanos, capacitación permanente y profesionalización de procesos, 
8. Apertura de diversos mercados, 
9. Normas de calidad (La Nación, 2019). 

La industria de las berries mexicanas ha tenido que desarrollar nuevas capacidades 
tecnológicas, para adoptar nuevas tecnologías e innovar, esto para mantenerse competitivos 
en un mercado cambiante, logrando posicionar a México entre los cinco productores más 
importantes a nivel mundial. 

Además de los factores mencionados, México ha optado por el modelo de agricultura 
protegida, el cual se refiere al cultivo desarrollado en ambientes controlados. De acuerdo a 
SIAP (2017), Jalisco cuenta con 7 713 hectáreas, con 4 448 son de frambuesa bajo macro 
túnel. 

Debido al clima, suelo, disponibilidad de agua y otros factores relacionados con la 
producción, las berries mexicanas son reconocidas en el mundo. México es un país 
competitivo en el sector agroindustrial, además de la posición geográfica que lo convierte en 
un socio comercial idóneo para grandes consumidores de berries como Estados Unidos y 
Canadá. La calidad de una berry mexicana se observa en la frescura, tamaño y sabor de la 
frutilla.  
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MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo corresponde a un estudio exploratorio. Las etapas de esta investigación 
se incluye una fase documental porque se realiza una búsqueda, revisión y selección de 
publicaciones en artículos, tesis y libros sobre el desarrollo de capacidades tecnológicas y la 
competitividad de la agroindustria. 

Es descriptivo porque se obtienen datos estadísticos de la producción y la exportación 
de diversas variedades de berries, a través de un estudio cuantitativo, donde se hace una 
depuración de bases de datos de fuentes como SIAP, SIAVI y OEIDRUS, seleccionando el 
periodo de 2012-2017 y con datos actualizados al 2019. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La producción de berries a nivel mundial, busca nuevas opciones para aumentar la 
producción de las llamadas super frutas. Estados Unidos, Chile y Canadá han sido 
competitivos en la producción de algunas variedades de berries, para el caso de México, se 
expone un fenómeno interesante, ya que la competitividad de la producción de berries, se 
atribuye en parte a que el cultivo florece y da frutos durante la mayor parte del año, esto 
debido gracias a su modelo de agricultura protegida. Las berries mexicanas son uno de los 
cultivos más rentables para sus productores, ya que se genera un retorno de la inversión a 
partir del segundo año, (Hablemos del campo, 2019), obteniendo una producción anual 
altamente rentable.  

Las figuras 1 y 2 muestran la producción anual de México: arándano y frambuesa, en 
el periodo del 2012 al 2017. 
 
Figura 1. Producción anual de Arándano en toneladas de México. 2012 – 2017 

 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de OEIDRUS (2019). 
 

La figura 1 muestra el volumen de la producción de arándano en México desde el 2012 hasta 
el 2016. En el 2017, México aporta un volumen total de 36, 699.70 toneladas. De acuerdo a 

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Arandano 7190.6 10,160.32 18,031.41 15,488.54 29,066.69 36,699.70
Tasa de crecimiento 41% 77% -14% 88% 26%
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OEIDRUS, el 2016 tuvo un crecimiento del 88% con respecto al año anterior el 2015, el cual 
fue un año donde hubo un decremento en la producción nacional, debido a que Estados como 
Baja California y Colima, se vieron afectados en su producción, debido a que no se había 
implementado la agricultura protegida (Zamora, 2016). Es por ello que, aunque se observa 
un aumento gradual en la producción durante los tres primeros periodos, hay un 
decrecimiento del 14% en el 2015. 

Figura 2. Producción anual de Frambuesa en toneladas de México. 2012 – 2017 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de OEIDRUS (2019). 

La figura 2 muestra el volumen de producción de frambuesa en México desde el 2012 hasta 
el 2017. Al 2017 México aporta un volumen total de 120, 184.24 toneladas. Podemos 
observar la tendencia de aumento en el crecimiento durante los últimos 6 años, siendo 2015 
el año con la tasa de crecimiento más alta de un 84%. 

El estado de Jalisco, conocido como el Gigante Agroalimentario de México, es un 
estado líder en producción agrícola de productos de exportación como el agave, el tamarindo 
y el maíz forrajero, y a su vez exporta el 60% de la producción nacional de berries, siendo 
líder en la producción de dos variedades de berries como la frambuesa y el arándano y es el 
segundo productor de zarzamora a nivel nacional.  

En la tabla 1, se muestra el volumen de la producción nacional y de Jalisco 2017 de 
productos de exportación. Tambien se puede apreciar a Jalisco como líder en la producción 
de Frambuesa (72%), seguido de la producción de agave (66%) y la chía (62%). De los 10 
cultivos, es importante remarcar que también es líder en la producción de arándano (40%) y 
la zarzamora (2.87%). 

La producción del “Oro Rojo de México” es un cultivo de alto valor y también de alto 
riesgo, debido a las condiciones climatológicas; las berries han multiplicado los ingresos del 
productor; el alto rendimiento del horticultor en los últimos años, ha impulsado a la industria 
de las berries a expandirse, y es que, la reconversión productiva del campo es de las apuestas 
del estado de Jalisco, debido a la alta demanda del uso intensivo de mano de obra en este tipo 
de cultivos, lo que genera más empleos en la entidad. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Frambuesa 17008.53 30,410.94 35,627.45 65,387.78 112,661.47 120,184.24
Tasa de crecimiento 79% 17% 84% 72% 7%
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Tabla 1. Principales productos de Jalisco. 
CULTIVO % DE PRODUCCIÓN JALISCO NACIONAL 

FRAMBUESA 72% 86,060.37 120,184.24 

AGAVE 66% 1,132,611.42 1,721,713.56 
CHIA 62% 2,002.57 3,207.62 
TAMARINDO 47% 23,125.53 49,542.42 
ARANDANO 40% 14,563.19 36,699.70 
MAIZ 
FORRAJERO 34% 5,745,138.53 16,669,014.09 

AGUACATE 8% 169,688.15 2,029,885.85 
MANGO 5% 106,912.36 1,958,491.08 
LIMON 4% 89,003.37 2,513,390.68 
ZARZAMORA 3% 7,565.79 270,399.37 
Elaboración propia. Fuente: OEIDRUS (2018) 

 
El Gobierno de México, desde hace 7 años, lleva a cabo el programa Hectáreas con riego 
tecnificado un programa de financiamiento implementado con el objetivo de construir y 
operar almacenamientos hidráulicos con fines agrícolas, para asegurar el volumen de agua 
incorporando e incrementando superficie agrícola al riego tecnificado, mejorando los 
rendimientos y la producción. Obteniendo así, al año 2017, un total de 33,600 hectáreas a 
nivel nacional, propiciando la generación de más empleos, 10 personas por hectárea, 
alrededor de 34,000 empleos. En el caso de Jalisco, el crecimiento de estas hectáreas se 
muestra en la siguiente figura 3. 
 
Figura 3. Hectáreas de berries en el Estado de Jalisco 2006-2017. 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de SIAP (2018). 
 
De acuerdo a SIAP (2018), la extensión territorial para la producción de berries aumento en 
un 46% en el año 2017 con un total del 6418.39 hectáreas, con respecto al año anterior. Se 
planea continuar aumentando el número de hectáreas dedicado a la siembra de berries. Es 
por ello, que la producción de berries de Jalisco sigue en aumento. 

¿Qué está haciendo Jalisco, para ser considerado estado pionero en la industria 4?0? 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Berries en Jalisco 812 789.5 952.5 962.5 1146.5 2128.2 2128.2 3033.5 3087.45 4398.2 6418.39
Tasa  de crecimiento -2.77% 20.65% 1.05% 19.12% 85.63% 0.00% 42.54% 1.78% 42.45% 45.93%
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En el año 2018, el Gobierno de Jalisco, conforma un Consejo 4.0 con representantes del 
sector productivo, gobierno, academia y sociedad civil de Jalisco, con el objetivo de impulsar 
políticas económicas que promuevan el uso de tecnológicas para la competitividad del Estado 
(El Economista, 2018). 

La explosión de estas empresas productoras, derivó de una política agrícola que 
reconocía condiciones apropiadas para su producción, debido a su clima ideal, su mano de 
obra de calidad y la proximidad con su principal país consumidor, Estados Unidos (Díaz-
Muñoz, G., 2016).  

La implementación de tecnología en los procesos de producción de las berries, ha 
hecho a este cultivo más rentable, adaptándose a los requerimientos para competir en 
mercados globales de alimentos (SADER, 2017).  

En la figura 4, se muestra la producción anual de arándano de Jalisco, durante el 
periodo del 2012 al año 2017. Se observa que la producción de arándano aumenta año con 
año, donde el 2016 tuvo un aumento significativo del 67% (13, 353.57 toneladas). Al 2017, 
se obtuvo una producción total de 14, 563.19 hectáreas. 
 

Producción de arándano en Jalisco 2012-2017. 
Figura 4. Producción anual de Arándano en toneladas de Jalisco. 2012 - 2017. 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de OEIDRUS (2017). 
 

En la figura 5, se muestra el volumen anual de producción de frambuesa. Durante el 
periodo del 2012 al 2017, la producción se ha mantenido en constante crecimiento, siendo el 
2015 el año con mayor crecimiento, un aumento registrado del 109%, en contraste con el 8% 
del año anterior. 
 
 
 
 
 
 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Arandano 3984.4 5192.4 7834.07 7989.81 13353.57 14563.19
Tasa de crecimiento 30% 51% 2% 67% 9%
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Producción de frambuesa en Jalisco 2012-2017. 
Figura 5. Producción anual de Frambuesa en toneladas de Jalisco. 2012 - 2017. 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de OEIDRUS (2018). 

Valor de las exportaciones de berries mexicanas 

De acuerdo a FIRA (2016) el valor de las exportaciones de berries de México ha aumentado 
a una tasa anual promedio de 17% durante el periodo 2008-2015, lo que ha provocado que la 
balanza comercial continúe aumentando su brecha positiva durante los últimos años. En la 
figura 6, se muestran los valores de importaciones y exportaciones por variedades de berries, 
en el periodo 2012-2016.  

Figura 6. Balanza comercial de arándano. 2012 – 2016 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de SIAVI (2016). 

La figura anterior muestra el valor de las importaciones y exportaciones de arándano durante 
el periodo del año 2012-2016. Se observa que durante cinco años las exportaciones se han 
mantenido, siendo mayores que las importaciones, por lo tanto, la balanza comercial ha 

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Frambuesa 12633.88 20695.65 22261.34 46537.26 85960.07 86060.37
Tasa de crecimiento 64% 8% 109% 85% 0%
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permanecido positiva. Mientras que el valor de las importaciones ha variado, se observa que 
las exportaciones se han incrementado constantemente. 
 

 
 

Figura 7. Balanza comercial de frambuesa, zarzamora, mora y mora-frambuesa 2012 – 2016 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de SIAVI (2016). 
 

 
En la figura 7 se muestra el valor de las importaciones y exportaciones de frambuesa, 
zarzamora, mora y mora-frambuesa, durante el periodo que va del año 2012 a 2016. Se 
observa que durante los cinco años las exportaciones se han mantenido siendo mayores que 
las importaciones, por lo tanto, la balanza comercial ha permanecido positiva.  

CONCLUSIONES 

Con el acelerado ritmo de los cambios tecnológicos, la industria agroalimentaria, debe estar 
consciente de sus capacidades empresariales: los recursos, las competencias y los 
conocimientos que han adquirido a lo largo del tiempo (OECD, 2018), para continuar 
alcanzando sus objetivos y siendo competitivos.  

La industria agroalimentaria mexicana, requiere continuar al tanto de las tendencias 
tecnológicas que le permitan continuar siendo competitivos, a través del uso de herramientas 
que le faciliten la generación de información de valor para la toma de decisiones, como la 
vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva y, de acciones que promuevan el 
desarrollo tecnológico.   

México es un país con una gran riqueza, siendo uno de los principales líderes en la 
agricultura mundial con una producción agropecuaria diversificada donde el 90% de su 
producción la integran 30 productos (BBVA, 2017) y, donde, en años recientes, las berries 
han mostrado un mayor dinamismo, esto debido a la demanda externa que ha orientado este 
cultivo al mercado exterior a más de 34 países. 

2012 2013 2014 2015 2016
Importaciones $801,373.00 $763,606.00 $1,280,415.00 $1,593,408.00 $2,189,997.00
Exportaciones $487,299,689.0 $513,334,261.0 $638,680,609.0 $826,648,869.0 $888,009,570.0
Balanza Comercial $486,498,316.0 $512,570,655.0 $637,400,194.0 $825,055,461.0 $885,819,573.0
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En el caso de las empresas mexicanas productoras de berries, han alcanzado la 
competitividad internacional y han sabido afrontar los retos que se generan en este tipo de 
industria, gracias a una constante innovación a través del conocimiento, habilidades y 
experiencia de su gente, con el conocimiento técnico para cultivar, cosechar y conservar la 
frutilla, las habilidades que se requieren para el diseño y construcción de maquinaria, 
sistemas de riego e invernadero y también la experiencia en el uso de tecnologías de 
información para la analítica de datos, acerca del volumen de producción actual y valor de la 
exportación que realizan.  

El estado de Jalisco, conocido como el Gigante Agroalimentario de México, es un 
estado líder en producción agrícola en productos como la chía, el agave, el tamarindo y el 
maíz forrajero, y a su vez exporta el 60% de la producción nacional de berries, siendo líder 
en la producción de dos variedades de berries como la frambuesa y el arándano y es el 
segundo productor de zarzamora a nivel nacional. 

Las berries mexicanas ofrecen lo que el mercado necesita, un fruto fresco, mientras 
que Chile, Rusia o Polonia lo comercializan congelado. Esto es, por la implementación de 
tecnología postcosecha, que logra mantener la frutilla en optimas condiciones debido a la 
tecnología implementada en su refrigeración y almacén.  
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