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Fuente: INEGI, 2019

Producto Interno Bruto Total y Primario
(Series desestacionalizadas, 2013=100)
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Crecimiento real 2013-2018
PIB Total: 13.8%

PIB Primario: 15.9% 

1 Enlos últimos 5 años,el sector primario ha crecidoa una tasa mayor que la economíaen
general. De 2013a 2018, la tasa de crecimientoreal del PIBprimario ha sido de 15.9%, en
comparaciónal 13.8%del PIBtotal.



Participación en el valor de las exportaciones agropecuarias 

(Porcentaje)

*Avance a enero. Fuente: Banco de México.
Otros incluye: miel, flores, frijol, garbanzo, tabaco, algodón y otros productos agropecuarios.
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Dicha dinámica se debe en gran medida al desempeñode las frutas y hortalizas en los
mercadosde exportación.



Participación en el valor de la producción agrícola y superficie

cosechada nacional por grupo de cultivos, 2013-2017
(Porcentaje)

Fuente: SIAP-SAGARPA, 2018
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Además,los cultivosde frutas y hortalizassonlos que tienen un mayor valor económicopor
unidadde superficiecultivada.



México ocupael quinto lugar en exportacionesde frutas y hortalizascon una
participaciónde 7% del total mundial. En este rubro, le antecedenEstados
Unidos(10.8%), China(9.2%), España(9%) y Holanda(7.4%).

Enel mercadointernacional,Méxicosobresalecomo el principalexportadorde
aguacate,papaya,chileverde,pepino,sandía,mangosy guayabas,tomate fresco,
cervezay tequila.

Asimismo,Méxicodestacadentro de los cincoexportadoresmásimportantesde
cebolla, berenjena, coliflores y brócoli, col, lechuga, limones y limas, fresa,
espárrago,brócoliy nueces.

1°

Top 
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Comoreflejo de las ventajascomparativasdel país,México destacaa nivel mundial como
exportadorde frutas y hortalizas.



Saldo de la balanza comercial agropecuaria*

(Millones de dólares)

Saldo de la balanza comercial agroalimentaria**

(Millones de dólares)

Fuente: Banco de México.

*Incluye productos agropecuarios y pesqueros

Fuente: Banco de México.

**Incluye productos agropecuarios y agroindustriales.
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La balanza comercial agropecuaria mantiene su saldo superavitario y la balanza
agroalimentariaalcanzóun nuevorécorden 2018.



Fuentes: INEGI y Banco de México, 2019.

Fuentes de divisas 2013-2018
(Millones de dólares)

3
4

,2
5

5

3
3

,4
7

0

3
0

,5
7

2

2
2

,5
1

0

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

Exportaciones de productos
agropecuarios y agroindustriales

Ingresos por remesas Exportaciones productos petroleros Ingresos por turismo

M
ill

a
re

s

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Al cierre del 2018, las exportaciones agropecuariasy agroindustriales superaron a los
ingresospor remesas,a lasexportacionespetrolerasy a los ingresospor turismo.



Exportaciones de carne en canal de bovino y porcino*, 
2013-2018

(Miles de toneladas)

Fuente: SIAVI, 2018
* En bovino: Carne refrigerada o congelada; deshuesada o sin deshuesar. En 
porcino: Carne refrigerada o congelada; piernas, paletas, u otros trozos.
En barras, el avance ene-abr.

Exportaciones de ganado bovino*, 2013-2018
(Miles de cabezas)

Fuente: SIAVI.
Se consideran animales de engorda y de abasto.
En barras, el avance ene-abr.
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Lasexportacionesde carne de bovino crecena una tasa anual de 14%, superior al de las
exportacionesde ganadoen pie (3.6%). Destacantambién las exportacionesde carne de
porcino,conun crecimientode 10%a tasaanual.



Segúnel Estudiode LíneaBasede la FAO-SAGARPA,se estima que sólo el 6.2% de las 5.4
millonesde unidadeseconómicasruralescuentanconaccesoal financiamiento.
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Å ElReporteNacionalde InclusiónFinanciera2018señalaqueentre menospoblacióntiene un municipio mayor es
la importancia de los serviciosde las SCAP. El 73% de los contratosde captaciónen municipioscon menosde
5,000habitantesfueronotorgadospor estosintermediarios.

Å LasSCAPtienen registradoal menosun producto de captaciónen 1,802municipios,que representanel 73.3%de
losmunicipiosdel país.
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Losprincipalesintermediarios financierosque captan ahorro en las zonasrurales del país
sonlasSociedadesCooperativasde Ahorro y Préstamo(SCAP).

Contratos de Captación
% Participación por tipo de municipio

Captación en SCAP
(Millones de pesos)

Fuente: ENIF 2018.



Existeunaalta proporciónde la poblaciónque nuncaha solicitadocrédito. Esteproblemade
autoexclusiónesmásfuerte en laszonasrurales.

¿Alguna vez le han rechazado alguna solicitud de crédito?

Fuente: ENIF 2018.
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Á Problemática: Ante la presenciade asimetrías de información y de las dificultades de la Banca
Comercialparamitigar costosde transacción,el riesgoy los costosde financiamientose incrementan,
por lo que los intermediarios financierospueden preferir no financiar proyectos con rentabilidad
positiva.

V De no financiarseestosproyectos,personas(sobretodolos que buscanfinanciamientode bajo
monto, que son los de los primeros deciles de ingreso) quedan excluidas del crédito con
consecuenciasenel bienestar: trampadepobrezay falta demovilidadsocial.

Á LaBancade Desarrolloincentivael financiamientoproductivoa sectoresclavede la población:

V Apotencialesacreditadosconun proyectorentableperoqueno cuentanconel colateralsuficiente

V A potencialesacreditadosde sectorespercibidoscomo de alto riesgo (sectoragropecuario,por
ejemplo)al disminuirsuexpectativadepérdidaesperada.

V A proyectosrelativamentepequeños.

Á LaBancade Desarrollogeneraun bien públicoal encontrarnuevossegmentosde clienteso actividades
quesonrentablesparalosintermediariosprivados.

LaBancade Desarrollodebe incentivar el accesoal crédito privado a la poblaciónexcluida
de esteservicio.



Á La Bancade Desarrollodebe cumplir un rol contra-cíclico, incrementandola disponibilidadde
financiamientocuandoel sistemafinancieroprivadosecontrae,comodurantela crisisde 2008.

Á Paraalcanzartal propósito,la Bancade Desarrolloutilizalossiguientesinstrumentos:

V Apoyos gubernamentales: implícitos o explícitospara favorecer el accesoal crédito de la
poblaciónobjetivo

V Lafortalezade sucapital paramejorarlascondicionesdel créditoy comounafuente accesible
de fondeo

V Garantíascrediticias: pari passu, primerasy segundaspérdidas

V Capitalhumanoespecializadoy orientadoa la obtenciónde resultadose independientede los
ciclospolíticosy electorales.

Á Para incrementar el financiamiento total al sector privado, la Banca de Desarrollo debe ser
complementariaa losintermediariosprivados.

LaBancade Desarrolloes un instrumento del gobiernopara incrementar la intermediación
financiera: toma recursosde los sectoresexterno y privado para destinarlosa proyectosde
interésde la políticapública.



Reto: Pequeños agricultores sin acceso a los mercados de crédito, insumos y productos.

Estrato y
Número 

Problemática
Activos 

promedio
UDIS

Mercado que 
atienden

Acceso a 
capacitación y 

asistencia técnica
Principalfuente de ingresos

E1
1,192,029

Subsistencia 1,000 Autoconsumo Muy Bajo 
Unidad familiar, Artesanía,
Servicios,apoyosgubernamentales

E2
2,696,735

Ingresos bajos 8,000 Local Bajo 
Actividadesagropecuarias,apoyos
gubernamentalesy venta de mano
de obra

E3
442,370

Baja rentabilidad.  20,000 Local Bajo Actividadesprimarias

E4
528,355

Rentabilidad frágil 30,000 Regional y Nacional Bajo 
Actividadesagrícolasy pecuarias,y
en menor medida por venta no
agropecuarias.

E5
448,101

Competitividad 
frágil 

100,000 Nacional 
Bajo acceso a los 
apoyos para la 
exportación. 

Actividades primarias y
agroindustriales

E6
17,633

Competitividad de 
mediano plazo 

900,000
Nacional e

Internacional 
Buen acceso 

Actividad agrícola y ganadería,
comercializacióny agroindustria

Caracterización de las UER según FAO-SAGARPA

Fuente: Estudio FAO-SAGARPA

De acuerdo al estudio realizado por FAO-SAGARPA,las empresasE1 y E2 representan el 73% de las
unidadeseconómicasrurales(UER)en México.



Reto: Pequeños agricultores sin acceso a los mercados de crédito, insumos y productos

Estrato Retos

E1 y E2: Familiar de 
subsistencia con y sin 

vinculación al mercado

E3 y E4: En transición o con 
rentabilidad frágil

E5: Empresarial pujante

Å Ingresospor ventasreducidoso inexistentes.
Å Bajodesarrollode capacidadestécnicasy productivas.
Å Bajonivelde capitalización.

Å Bajaseconomíasde escala,bajonivel tecnológico.
Å Integracióninsuficientea lascadenasproductivas.
Å Escasacapacidadparanegociarla adquisiciónde insumoso

la ventade suproducto.
Å Capacidadesde gestiónempresarialinsuficientes.

Å Ventasconcentradasen mercadosde bajarentabilidad.
Å Prácticasde certificacióninconsistentes.
Å Competitividadinestable.

E6: Empresarial dinámico
Å Dificultades para obtener proveeduría nacional en

condicionesde oportunidady calidadrequeridas.

Fuente: Diagnóstico del sector rural y pesquero: Identificación de la problemática del sector agropecuario y pesquero, SAGARPA, 2012

Cadagrupode productorespresentauna problemáticadiferente, pero el mayor reto seconcentraen
lospequeñosproductores.



Reto: La rentabilidad de las unidades de producción

Elsectoragropecuarioen Méxicosecaracterizapor tener una bajaproductividad; aún en lasregiones
con una tecnologíamás desarrolladase tiene la necesidadde adoptar tecnologíasque mejoren la
estructurade costosy rendimientos.

Fuente:
ÅLos costos de cultivo por tonelada de maíz corresponden al costo determinado por la Residencia Estatal Sinaloa de FIRA, mismo

que se determina al inicio de cada ciclo .
** Precio medio rural reportado por SIAP para cada año agrícola.

Precio y costo de tonelada de maíz en Sinaloa
(2018=100)



Reto: La productividad del agua

Å Deacuerdoa informaciónde CONAGUA,la agriculturaconsumeel 76%del aguadisponibleen México; 205de los
653acuíferosnacionalespresentanun déficit y 105seconsideransobrexplotados. Seestimaque parael año 2030
seisde lastrece regionesen lasquesedivide el territorio Mexicanopresentaráníndicesde escasezde agua.

785 lt/kg
1038 lt/kg

902 lt/kg

1400 lt/kg

Agua necesaria para producir diferentes cultivos
(Litros por kilo de producto)

Maíz en Sinaloa Sorgo Tamaulipas Trigo en Sonora Alfalfa en BC

Fuente:
ѐ El rendimiento que se considera para los cultivos corresponde a los rendimientos considerados en los costos de cultivo realizados por las Residencias Estatales FIRA de Sinaloa 

(maíz), Tamaulipas (sorgo ), Sonora (trigo), Baja California (alfalfa).
ѐ Las necesidades hídricas  para los cultivos se obtuvieron de: Maíz, Agenda técnica agrícola de Sinaloa, INFAP, 2017; Sorgo, Agenda técnica agricolaTamaulipas, INIFAP 2017; Trigo, 

Agronomiadel trigo en el sur de Sonora, INIFAP 2011; Alfalfa, Necesidades hidricasde los principales cultivos en el estado de Baja California, INIFAP.
ѐ Atlas del Agua en México 2016, CONAGUA



Reto: La emisión de Gases Efecto Invernadero (GEI) en la agricultura

Al igual que a nivel mundial, en México las emisiones de GEI del sector agropecuariose han incrementado
sustancialmente. Comolos expertos lo han pronosticado,si no se logra estabilizarlas emisionesde GEI,el impacto
del cambioclimáticoen la producciónagropecuariay en la vida rural tendrá consecuenciasnegativasdegravedad.

Participación promedio de emisiones por sector en 
agricultura en México, 1990-2016

Fuente: FAOSTAT

Emisiones GEI  total y en  agricultura en México
(Gigatoneladasde CO2 equivalente)

Fuente: Para el caso de agricultura FAOSTAT, http://www.fao.org/faostat/es/#country/138
Para las emisiones GEI totales, Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto 
Invernadero 1990-2015, INEEC 2018 

http://www.fao.org/faostat/es/#country/138


Agricultura con prácticas sostenibles

Es posible elevar la competitividad de las empresasde manera sostenible con prácticas que coadyuven a la
recuperacióndel sueloy del agua,disminuyendoel deterioro del medio ambiente,mediante la adopciónde prácticas
tecnológicasque:

V Elevenla fertilidad y productividadbiológicadel suelo(biofertilizantesy rastrojos).

V Reduzcanel consumode agua(tecnificaciónde riego).

V Disminuyanlasemisionescontaminantes(mínimalabranza).

V Elevenla resilienciade lossistemasbiológicos.

V Contemplenun manejointegral deplagasy enfermedades.
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Ahorro de Agua en 45%
respecto al modelo tradicional 
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Produccion Sostenible Produccion Tradicional

Consumo de agua 
m3 /ton de Maíz

Fuente: FIRA CDT Villadiego 

Reducciónde aplicación de 

fertilizantesen 26%respecto 

al modelo tradicional

Uso de Fertilizantes
Kg de Nitrógeno/ ton de maíz
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Producción sostenible Producción tradicional

Incremento de rendimientoen 

32.6%respecto al modelo 

tradicional
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Producción Sostenible Producción Tradicional

Rendimiento
Ton de maíz/ ha

Ejemplode los efectos sobre la producciónde maízen el ahorro del agua, la reducciónde fertilizantes y el
rendimiento mediantepracticasde agriculturasostenible.

Agricultura con prácticas sostenibles



Desarrollo de proveedores para vincular pequeños productores a los mercados

El desarrollo de proveedores es un modelo asociativo para vincular a pequeños productores con la
agroindustria permitiéndoles tener acceso a servicios financieros y tecnológicos que incrementen la
productividady rentabilidaddesusunidadesdeproducción.

V Sesustentaen el diagnósticode lasbrechasparaproducir la materiaprima óptima.

V Elmodelo contemplacuatro pilaresestratégicosbásicos,cadauno con elementosestructuralesbasados
en lasmejoresprácticas.


