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Introduccion 

A partir de mi trabajo como profesional fitosanitario en San Andres Mixquic, 

observe que los agricultores sabian producir muy bien hortalizas, una actividad 

que se ha desarrollado de generaci6n en generaciOn, sustento de Ia mayoria de 

sus pobladores. 

Los productores de hortalizas de Mixquic muestran que les gusta realizar esa 
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actividad y los enorgullece. No producen en las mejores condiciones de suelo, 

agua, fitosanidad, y han logrado incrementar la producci6n de hortalizas. Es 

interesante saber que hasta hace algunos arios ocupaban el cuarto lugar a nivel 

nacional de brocoli, sexto lugar de apio y primer lugar de romeritos (Gomez, 2007); 

no obstante al contexto netamente urbano de la Ciudad de Mexico, y como Ciudad 

mas grande del mundo. 

Esta relevancia de Mixquic en la producci6n de hortalizas a nivel nacional, 

contrasta con los comentarios negativos relacionados a su comercializacion: el,por 

que siempre se quejan de que no les va bien cuando las venden? Este es el punto 

critic°, no solo los productores de Mixquic, sino en general, de todos los 

productores que deben de encarar el proceso de la comercializacion. 

En Mixquic existe una visita constante de instituciones academicas con el fin de 

hacer investigaciOn; siempre referida al suelo, al agua, a Ia fertilizacion, en general 



a Ia produccion agricola. Una ausencia notable es Ia de investigaciones 

actualizadas sobre los modos de vida relacionados con la produccion y 

comercializaciOn que realizan los agricultores de Mixquic. No obstante, hay ciertos 

apoyos gubernamentales para impulsar a los productores en cuanto a la 

comercializacion y Ia transformacion de sus hortalizas, un claro ejemplo es la 

existencia del Sistema Producto Hortalizas que se implemento como una 

estrategia para integrar a los productores con los demas actores productivos que 

participan en el proceso de produccion consumo, el objetivo es Iograr mayores 

niveles de competitividad en toda Ia cadena; todo ello con base en el sustento 

legal que proporciona la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

Fueron estas ausencias el motivo de mi interes por describir lo que los 

productores viven en su dia a dia en las parcelas; Ia forma de relacionarse entre 

ellos, Ia manera de produccion y finalmente como y por que venden y 

comercializan del modo en que lo hacen. El trabajo de campo de esta 

investigacion se realizo entre los anos 2011 y 2013. 

Metodologia 

Para realizar Ia presente tesis se IlevO a cabo una investigacion cualitativa, de tipo 

etnografico. En ella se describe, reflexiona y sistematiza como se realiza Ia 

producci6n y comercializacion de cuatro hortalizas: brocoli (Brassica oleracea Var. 

Italica), romeritos (Suaeda diffusa), apio (Apium graveolens) y lechuga (Lactuca 
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sativa), producidas en San Andres Mixquic, y comercializadas fundamentalmente 

en Ia CEDA de la Ciudad de Mexico. 

Este metodo se basa en Ia obtencion de informaci6n a traves de entrevistas 

semiestructuradas a actores slave, entre ellos: productores y sus representantes, 

asi como funcionarios gubernamentales. Estas se complementaron con 

observaciones personales y fuentes secundarias de informaci6n. La informacion 

fue en todo momento cotejada por medio de la triangulaciOn entre la informacion 

secundaria, las entrevistas y relatos de los actores slave. 

El trabajo de campo se dividio en dos fases: 

Fase 1.- Acercamiento con productores slave de la regi6n. En esta fase se incluyo 

a productores con algun cargo representativo. Ellos proporcionaron puntos slave 

sobre los temas que necesitebamos saber acerca de nuestro tema de 

4 	 investigacion. 

Se entrevistO a seis productores: 

• Sr. Refugio NCifiez Bastida. Representante no gubernamental del Sistema 

Producto Hortalizas del DF. 

• Sr. Juan Galicia. Representante de la pequefia propiedad. 

• Sr. Pedro Vidal. Representante de los productores en la CEDA. 

• Sr. Tomas NOriez. Coordinador territorial de Mixquic. * 
• Sr. Filiberto Tepantitla. Comisario Ejidal. 



• Sr. Antonio Pineda Vivas. Representante de comercializadores de Mixquic. 

En esta fase se incluy6 un taller de diagnostico participativo con 12 productores: 

(Imagen 1) en el cual se utilizaron las siguientes tecnicas: 

- Dinamica de integraci6n de grupo. 

- Dinamica de recuperacion de aprendizaje, (preguntas detonadoras, preguntas 

dirigidas, juego de roles, experiencias, abaco de cultivo). 

- Desarrollo de contenido tematico. (ExposiciOn dialogada con los productores y 

apoyo con rotafolios). 

- Cierre del evento, (trabajo de plenarias apoyado con Iluvia de ideas, reflexiOn y 

retroalimentaciOn de lo aprendido). 

Imagen 1.- Taller de diagnostico participativo. Coordinacion de San Andres Mixquic 

(junio 2011) 



Fase 2.- RealizaciOn de entrevistas semiestructuradas a 20 productores 

seleccionados al azar. Se dividio el mapa de Mixquic en tres zonas 1) Zona Ejidal, 

2) Pequena propiedad y 3) Zona chinampera. 

En las entrevistas se determin6 de antemano cual era Ia informaciOn relevante que 

se queria conseguir. Se hicieron preguntas abiertas dando oportunidad para recibir 

matices en las respuestas, cuya estructura permitiO el entrelazado de los 

contenidos para poder encausar y desarrollar los temas. 

Se incluyeron los siguientes temas: 

Costos de producci6n por hortaliza. 

Lugar de compra de insumos. 

- Formas de produce& por hortaliza. 

Tiempos de siembra. 

Superficie sembrada. 

- Proceso de cosecha. 

Transporte para Ia yenta. 

- Costos del transporte. 

Principales competidores de yenta en Ia CEDA. 

Mejor momento de yenta. 

05, quien se vende? 

Precios 

leh 	 - Relaciones comerciales 

- Exigencias de calidad 



- Acuerdos entre productores para Ia comercializacion. 

- Mejoras para Ia bUsqueda de un nuevo mercado. 

En esta fase se realizaron recorridos de campo en Mixquic y CEDA de la CDMX. A 

los productores que fueron localizados en esta fase se le pedia que concedieran 

entrevistas y los productores que tuvieran que ir hasta Ia CEDA, se les pedia ir 

con ellos desde el campo a su lugar de yenta. Estos recorridos se hacian durante 

Ia noche hasta la madrugada, horario comun de Ia yenta de las hortalizas. 

Los audios testimoniales que se Ilevaron a cabo durante los recorridos que los 

productores hacen de su lugar de cosecha a la CEDA de Ia CDMX, fueron 

grabadas en un dispositivo electrainico. 

Como parte de Ia cadena de comercializaciOn se entrevisto a un intermediario 

"coyote" que se encuentra ubicado en Ia CEDA-CDMX. 

10 



Objetivo general 

Comprender los modos de vida de los productores de Mixquic y las formas de 

produccion y comercializaciOn de hortalizas: brocoli, romeritos, apio y lechuga, a 

partir de las relaciones e interacciones que se dan entre los propios agricultores, 

tanto en el campo de Mixquic como en Ia Central de Abastos de Ia Ciudad de 

Mexico. 

Objetivos particulares 

1.- Reflexionar sobre los modos de vida de los productores de Mixquic. 

2.- Describir los modos de produccion en Mixquic, especialmente de brOcoli, 

romeritos, apio y lechuga. 

3.- Sistematizar las formas de comercializaciOn del brocoli, romeritos, apio y 

lechuga que realizan los productores de Mixquic en la Central de Abastos de Ia 

Ciudad de Mexico. 

11 



Los capitulos de esta tesis son los siguientes: 

411 	 Capitulo 1. La comercializaciOn de productos agricolas: Describe el concepto de 

comercializacion y sus componentes, con enfasis en Ia comercializacion de 

productos agricolas. Se toman en cuenta los aspectos del proceso comercial; 

tiempo, lugar, costos, e involucrados y toda la serie de actividades que se 

encuentran interconectadas, de forma semejante a una cadena productiva. 

Capitulo 2. La cadena productiva: Con la integracion del proceso de 

comercializacion visto en el primer capitulo, retomamos el concepto de cadena 

productiva que se desarrolla como instrumento de vision sisternica; parte de la 

premisa que la producciOn de un bien o un servicio se puede representar como un 

sistema, donde convergen los elementos necesarios para su producci6n, hasta 

Ilegar al consumidor final. 

Se describe desde los antecedentes de Ia cadena productiva hasta Ilegar a los 

fundamentos que se tomaron en cuenta para desarrollarla como politica publica en 

Mexico. Esta parte la relacionamos con la Sociologia de la producciOn agricola, 

dOnde se toma como referencia a Norman Long (2007) con su libro: "Sociologia 

del desarrollo: una perspectiva centrada en el actor" el cual nos brinda Ia base de 

lo que se describira sobre producciOn y comercializaciOn de hortalizas en Mixquic. 

Capitulo 3. La Agricultura tradicional, enfasis en Mixquic: Se presentan los 

antecedentes de Ia agricultura tradicional. Asi mismo, se hace una descripcion 
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general de corm se desarrolla la agriculture y las formas de producci6n de 

hortalizas en Mixquic. 

Capitulo 4. Vida, modos y formas de producciOn y comercializacion del brOcoli, 

romeritos, apio y lechuga en Mixquic: Se elabora un analisis sobre como se 

producen y comercializan cuatro hortalizas: brOcoli, romeritos, apio y lechuga; 

tomando como sustento los testimonios de los productores; actores principales del 

desarrollo de esta tesis. 

Capitulo 5. Comercializacion de hortalizas de Mixquic en la Central de Abastos de 

la Ciudad de Mexico. En este capitulo se describe como se comercializan las 

hortalizas en la CEDA-CDMX. Se hace referencia a como se Ilevan a cabo las 

acciones que deben hacer los productores para poder comercializar sus hortalizas. 

Conc/usiones: En este apartado final se reflexiona teOrica y conceptualmente con 

111 

	

	respecto a las historias de vida, producciOn y comercializacion de las cuatro 

hortalizas que desarrollan los productores de Mixquic. 

13 



Capitulo 1. La comercializacion de productos agricolas 

1.1 Definicion de comercializacion 

El intercambio comercial es Ia actividad de comprar y vender mercancias entre 

dos contrayentes este intercambio es parte fundamental en el comercio e impacta 

el mercado de los bienes, servicios y propiedad intelectual. La comercializaciOn 

desde tiempos inmemorables, inici6 con el trueque para el intercambio de 

productos, con el fin de obtener los bienes y servicios que no producian (Garcia, et 

X 	al. 2012). 

La comercializacion es la actividad que permite que los bienes o servicios transiten 

del productor al consumidor, sin que haya un cambio sustancial en ellos, y con los 

beneficios de tiempo y lugar (Baca, 2001). Begi" Dixie (2006) Ia comercializacion 

implica determiner cuales son los productos o servicios que necesitan los clientes 

y suministrarselos obteniendo utilidad. Esta definiciOn hace hincapie en dos 

Ili, 	 aspectos: 

1) El proceso de comercializaciOn debe ser orientado hacia el consumidor. 

2) La comercializacion, que es un proceso comercial, debe generar utilidades 

a los agricultores, transportadores, comerciantes, procesadores, o, de lo 

contrario, no sera posible que ellos permanezcan en el negocio. 

Por lo tanto, Ia comercializacion incluye: 
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- Identificar los compradores. 

- Costos de produccion. 

401 	
- Precios. 

- Entender cuales son sus necesidades en terminos de productos y cOmo 

quieren ser abastecidos. 

Trabajar en una cadena de producciOn-comercializacion que entregue el 

producto indicado en el momento preciso. 

Generar Ia utilidad suficiente que permita continuar funcionando. 

Otra definicion se refiere a los servicios que requieren el traslado de un producto 

desde la zona de producci6n hasta el lugar de consumo. Esta definici6n hace 

enfasis en que la comercializaciOn comprende una serie de actividades 

interconectadas, las cuales se pueden visualizar de varias formas, en esta ocasi6n 

Ia orientamos hacia el concepto de la cadena productiva, que se abordara mas 

adelante. 

1.2 Comercializacion de productos agricolas 

Para que aumente Ia produccion agricola hay que prestar mas atenci6n a la 

necesidad que tienen los cultivadores para colocar sus productos en el mercado a 

precios remunerativos. La comercializacion en el sector de las pequelias 

explotaciones agricolas exige una producciOn orientada hacia el mercado, que es 

distinta de la yenta ocasional de los excedentes de la agricultura de subsistencia. 

El exit° de la comercializaciOn de este sector dependera pues de que la 
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produccion se oriente a satisfacer la demanda del mercado y de eliminar o reducir 

las limitaciones comerciales de diversa indole (FAO, 1992). 

A medida que Ia agricultura y la sociedad evolucionan, el mercadeo adquiere una 

importancia cada vez mayor. En la agricultura de subsistencia el campesino 

produce principalmente lo que precisa para su propia alimentaciOn y la de su 

familia. Los gustos y necesidades de Ia comunidad local son bien conocidos y el 

transporte y las perdidas despues de Ia cosecha no constituyen problemas graves. 

Al aumentar Ia poblaciOn en ciudades, los agricultores tienen Ia responsabilidad 

adicional de producir alimentos no solo para el consumo rural sino tambien para 

los mercados urbanos distantes, cada vez mas amplios; ellos deben adquirir, por 

tanto, conocimientos comerciales y de mercadeo. Por mercadeo se entiende el 

proceso por el cual se salva la distancia entre el productor y el consumidor, que 

abarca necesariamente los aspectos relativos al transporte y a las tecnicas para 

reducir al minimo las perdidas de las cosechas. Para contar con un sistema de 

distribuci6n eficaz se necesita tambien crear en las zonas rurales nuevas 

empresas, tales como las relacionadas al transporte de las hortalizas o las 

encargadas de fabricar contenedores, cajas, envases requeridos en Ia 

comercializacion, asi como la red de intermediarios, mayoristas y minoristas, que 

hacen posible que el producto transite del productor hasta el consumidor. La 

cadena de producci6n y mercadeo va en dos direcciones: los productos pasan de 

las zonas rurales a las urbanas, y de estas deben retornar al campo maquinaria, 

equipo, materia prima, insumos, dinero e informaciOn sobre los mercados, ya que 
16 



a medida que cambian los gustos en los mercados de las ciudades, la comunidad 

rural necesita utilizar esa informaciOn para orientar su producci6n segun convenga 

(FAO, 1992). 

Los sistemas de comercializaciOn son dinamicos, son competitivos, y requieren 

continuos procesos de cambio y mejoramiento. Los proveedores que tienen bajos 

costos, son eficientes y entregan productos de buena calidad, son aquellos que 

sobreviven y prosperan. Aquellos que tienen altos costos, no se adaptan a los 
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	cambios que se registran en la demanda del mercado y suministran productos de 

baja calidad, con frecuencia se ven obligados a salir del negocio (Dixie, 2006). 

De nada puede servirle al productor lograr cosechas abundantes y aun tener 

adecuados medios para Ilevar el producto al mercado, si otras etapas del proceso 

de comercializaciOn son inadecuadas. Si las perdidas por concepto de deterioro de 

los productos cosechados son muy elevadas o si las facilidades de yenta son 

limitadas, debido a los sistemas de comercializacion existentes, el productor 

puede desanimarse e incluso crearse, a largo plazo una tendencia negativa con 

respecto a la producciOn agropecuaria (Villalobos, 1984). 

Como lo marca Villalobos en (1984), en variadas ocasiones se cree que no existe 

una adecuada comercializacion per se, sin embargo, no se toman en cuenta los 

diversos factores que estan presentes desde la parcela y asi como todos los 

sucesos previos a ella. 
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1.3 Costos 

En general no se ha prestado suficiente atenciOn a la formaciOn de los costos en Ia 

actividad agropecuaria, y menos aOn a la toma de decisiones en esta actividad, 

que se caracterizan por ser tomadas en un contexto de incertidumbre y riesgo. La 

practice muestra que los productores actuan intuitivamente, con base en su 

experiencia, sin utilizer tecnicas de facil factura, que permiten la optimizacion de 

resultados (Osorio, 1995). 

Los costos explicitos e implicitos son el valor monetario de todo lo utilizado en 

funcion de la producciOn, es decir: plantas, mano de obra, combustible, abonos, 

insecticidas y dernas productos que se necesiten para lograr cosechas (IICA, 

2005). 

Dentro de las actividades de los productores a nivel familiar es muy dificil que 
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	 puedan Ilevar un control y registro de sus gastos de producci6n; esto es un grave 

error, pues dificulta determinar el costo real a sus hortalizas. 

Un punto importante para que se Ileve muy bien Ia comercializacion es el precio al 

que se dare el producto, para que de esta forma exista una buena remuneracion y 

los productores puedan obtener el costo invertido y una ganancia. 
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Conclusiones 

En el capitulo se abordan conceptos relacionados con la comercializacion y lo que 

implica desarrollar un buen comercio, para tener exito en todo el proceso de Ia 

cadena productiva. 

Tal y como lo menciona Dixie en (2006), los sistemas de comercializacion son 

dinamicos, son competitivos, y requieren continuos procesos de cambio y 
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	mejoramiento. Sin embargo, los pequenos productores, no se preocupan por 

registrar los costos de producci6n por lo tanto, sin esta informaci6n no podran 

asignarle un precio justo y/o adecuado a sus hortalizas; una deficiencia de este 

tipo se ha mantenido de generaciOn en generacion. Es una situacion que no 

podemos tomar a Ia ligera habria que hacer recomendaciones sobre como Ilevar a 

cabo el registro de todos los costos a lo largo de la produccion de cada hortaliza. 

Esto darn pauta para it mejorando las practicas que ellos Ilevan a cabo desde el 

campo hasta la comercializaciOn. 

4,1 
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CAPiTULO 2. La cadena productiva y la sociologia en el desarrollo de Ia 

produccion agricola 

El concepto de cadena productiva fue desarrollado como instrumento de vision 

sisternica. Parte de Ia premisa que la producci6n de bienes se puede representar 

como un sistema, donde flujos de materiales, de capital y de informaciOn conectan 

a los diversos agentes de la cadena que buscan proveer un mercado consumidor 

final de los productos del sistema. Gomes, Valle y Pedroso (2002:3) serialan que 

los antecedentes de este enfoque provienen de un trabajo —animado en una vision 

sisternica de la agricultura— realizado por los profesores Davis y Goldbergen en la 

decada de los cincuenta, cuando desarrollaron el concepto de negocio agricola 

(agribusiness) apoyados en Ia matriz de Insumo-Producto de Leontief. Estos 

autores definen a los agronegocios como: la suma del total de operaciones 

involucradas en Ia manufactura y en Ia distribuci6n de Ia producci6n agricola; 

operaciones de la producciOn en el campo, en el almacenaje, en el procesamiento 

y distribuci6n de los bienes agricolas y las manufacturas hechas con los mismos 

(Cuevas, 2011). 

2.1 Antecedentes de Ia Cadena Productiva 

En Ia propuesta de la cadena productiva se toma, en un sentido amplio, la Teoria 

General de Sistemas (TGS). Esta se presenta como una forma sisternatica y 

cientifica de aproximaci6n y representaci6n de la realidad y, al mismo tiempo, 

como una orientaci6n hacia una practica estimulante para formas de trabajo 

transdisciplinarias. La TGS se caracteriza por su perspectiva holistica e 
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integradora, en donde lo importante son las relaciones y los conjuntos que a partir 

de ellas emergen. La TGS ofrece un ambiente adecuado para Ia interrelacion y 

ilk 	 comunicaci6n fecunda entre especialistas y especialidades. Bajo las 

consideraciones anteriores, Ia TGS es un ejemplo de perspective cientifica. En sus 

distinciones conceptuales no hay explicaciones o relaciones con contenidos 

preestablecidos, pero con arreglo a ellas podemos dirigir nuestra observaciOn, 

haciendola operar en contextos reconocibles (Ardnold y Osorio, 1998). 

wrir 	 Los objetivos originates de Ia Teoria General de Sistemas son los siguientes: 

a) Impulsar el desarrollo de una terminologia general que permita describir 

las caracteristicas, funciones y comportamientos sistemicos. 

b) Desarrollar un conjunto de leyes aplicables a todos estos 

comportamientos y, por 

c) Promover una formalizacion (matematica) de estas leyes (Ardnold y 

Osorio, 1998). 

La primera formulacion en tal sentido es atribuible al biologo Ludwig von 

Bertalanffy (1901-1972), quien acutio Ia denominaciOn "Teoria General de 

Sistemas". Para el, Ia TGS deberia constituirse en un mecanismo de integraciOn 

entre las ciencias naturales y sociales, y ser al mismo tiempo un instrumento 

basic° para Ia formaci6n y preparaci6n de cientificos (Ardnold y Osorio, 1998). 
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La TGS puede ser desagregada, dando lugar a dos grandes grupos de estrategias 

para la investigacion en sistemas generates: 

a) Las perspectivas de sistemas en donde las distinciones conceptuales 

se concentran en una relacion entre el todo (sistema) y sus partes 

(elementos). 

b) Las perspectivas de sistemas en donde las distinciones conceptuales 

se concentran en los procesos de frontera (sistema/ambiente). 

En el primer caso, la cualidad esencial de un sistema esta dada por Ia 

interdependencia de las partes que lo integran y el orden que subyace a tat 

interdependencia. En el segundo, lo central son los flujos de entradas y de salidas 

mediante las cuales se establece una relaciOn entre el sistema y su ambiente. 

Ambos enfoques son complementarios. 

2.2 De Ia cadena productiva o agroalimentaria al Sistema 

Producto 

La Cadena Agroalimentaria o Sistema Producto (SP) engloba a todos los sectores 

economicos que colaboran en Ia tarea de dar de corner a Ia gente: sector primario, 

industria de Ia transformaci6n, proveedores de insumos y canales de distribucion 

(Boccherini, 2007). Un SP integra el conjunto de eslabones que conforma un 

proceso productivo, desde Ia materia prima a la distribuciOn de los productos 

terminados, se considera como parte fundamental que en cada parte del proceso 
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se agrega valor. Un SP completo abarca toda la logistica desde el cliente al 

proveedor. De este modo, al revisarse todos los aspectos de la cadena se 

VI 	optimizan los procesos empresariales y se controla la gestion del flujo de 

mercanclas e informaci6n entre proveedores, minoristas y consumidores finales. 

El SP integra a los productores, proveedores, trasformadores y distribuidores que 

tienen una vision compartida y metas comunes; se forma para reunir objetivos 

especificos de mercado: satisfacer las necesidades de los consumidores. Esto 

4 	permite tomar decisiones en conjunto asi como tambien compartir los riesgos y 

beneficios. Permite potenciar el conocimiento colectivo: estructura de costos, 

marketing e informaci6n organizacional que se comparten para aumentar la 

ganancia y competitividad de la cadena del valor (Iglesias, 2002). 

2.3 Enfoque de Cadenas y sistemas agroalimentarios en Mexico 

En la decade de los setentas, se introduce en Mexico el concepto de cadenas y 

sistemas, como metodologia para el analisis de las actividades agropecuarias. A 

finales de los ochentas, se instalan los Comites Mixtos participativos por rams de 

produccion con alta incidencia gubernamental en las decisiones. En los noventas 

se fomenta el trabajo en Sistemas-Producto, (como comites fundamentalmente de 

productores) e inicia su evolucion a consejos nacionales en algunos productos 

(Tequila, Flor, Sorgo, Arroz entre otros) (SAGARPA, 2004). 
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La deficiencia de estos esquemas de organizaci6n por Cadena Productiva o 

Sistema Producto es que no tenian el sustento de un marco legal (SAGARPA, 

2004). Por ello, la Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y 

AlimentaciOn (SAGARPA) plantea un nuevo enfoque, para fortalecer el concepto 

de Sistema Producto y Cadena Agroalimentaria, como formas de integraci6n de 

productores con los demas sectores productivos que participan en el proceso de 

produccion consumo, buscando lograr mayores niveles de competitividad en toda 

la cadena; todo ello con base en el sustento legal que proporciona Ia Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable (SAGARPA, 2004). 

- Marco legal 

La IntegraciOn y operacion de los Comites Sistema Producto se sustenta en los 

siguientes documentos: 

• Ley de Desarrollo Rural Sustentable (publicada el dia 7 de diciembre de 2001). 

• Programa Sectorial del Plan Nacional de Desarrollo 2001 — 2006. 

• Reglamento Interno de Ia SAGARPA. 

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en los articulos del 149 al 152, seriala la 

organizacion en integracion de los Sistemas Producto, por cada producto basic° o 

estrategico como Comites del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural 

Sustentable. 
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En el Programa Sectorial del Plan Nacional de Desarrollo 2001- 2006, el concepto 

de cadenas se establece en el Programa Agricola, objetivo 5 que dice: 

1111 	
"Promover Ia integracion y fortalecimiento de las cadenas productivas", lo cual se 

impulsara mediante la interrelacion de cada uno de los agentes vinculados a sus 

actividades, a traves de los Comites Sistema Producto. 

En el Reglamento Interno de la SAGARPA se establece que es fund& de esta 

Secretaria, en su papel de cabeza del sector agropecuario, a traves de la 

1111,• 	 Subsecretaria de Agriculture, y como atribuci6n especifica de Ia Direcci6n General 

de Fomento a Ia Agriculture "Establecer y coordinar los comites nacionales, 

regionales y estatales por Sistema Producto del Subsector Agricola, promoviendo 

la integracion de cadenas productivas", tal y como este establecido en el articulo 

19 freed& II del Reglamento Interior de la SAGARPA (SAGARPA, 2004). 

El enfoque en las cadenas productivas se utilize como una via para impulsar Ia 

integraci6n y competitividad del sector agroalimentario de Mexico. Este forma 

parte de los trabajos desarrollados en el marco de Ia estrategia de cooperaci6n 

tecnica de la Organized& de las Naciones Unidas para Ia Alimentacion y Ia 

Agriculture (FAO) y (SAGARPA) relativos a Ia definicion de lineamientos de 

politicas publicas y al fortalecimiento del modelo de planeaciOn de la SAGARPA. 

El termini) cadena productive o agroalimentaria a menudo se utilize para sustituir 

otros conceptos utilizados en el mundo de los negocios para mejorar Ia 

competitividad, como el de "cadena de valor", "cadena de suministro", 
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"aglomeraciones o clOsteres" y "sistema producto". Sin embargo, el enfoque de 

cadena agroalimentaria se ha utilizado para Ia elaboracion de diagnOsticos 

integrales de un producto agricola, ganadero y/o acuicola. En Mexico a menudo se 

utilize como sin6nimo de "sistema producto", aim cuando no tiene relaciOn alguna 

con este concepto, pues una cadena analiza las relaciones de capital y de 

materiales que se dan de los proveedores de insumos al consumidor final, asi 

como las multiples relaciones al interior de cada uno de los eslabones. Una 

cadena agroalimentaria como parte de un conjunto de cadenas que forman el 

agronegocio tiene a su vez relaciOn con aspectos institucionales y 

organizacionales, pero unicamente en el sentido de apoyo a la mejora de dicha 

cadena (Cuevas, 2010). 

El termino "cadena agroalimentaria" se encuentra muy frecuentemente en la 

literature, practicamente es un sinonimo de cadena productive en el caso de un 

rubro alimentario (Ghezan y Macagno, 1998). En el caso de un sistema de 

producci6n (agricola, pecuario o forestal), esta involucra actores, factores y 

acciones que se ubican antes, dentro y despues de Ia unidad de produccion 

primaria. Antes de esta se hallan los proveedores de los diferentes insumos: 

semillas, maquinas, fertilizantes, plaguicidas, etc. Dentro de las explotaciones 

primarias se localizan los diferentes tipos de productores. Despues de las fincas 

estan los procesadores, le siguen los mayoristas y minoristas y al final estan los 

consumidores. El conjunto de estos diferentes grupos de actores y sus 

actividades, constituye lo que se llama cadena productive, que puede ser una 

cadena agroalimentaria (Gomes, Valley Pedroso, 2002); ver Figura 2.1. 
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Figura 2.1.- Modelo teorico de una cadena productive (GOrnez, Valle y Pedroso, 

2002) 

Una cadena agroalimentaria no existe en un vacio material; su eslabon productivo 

es dependiente tambien de un conjunto interactivo de factores agroecologicos y 

ambientales que afectan su desemperio. Es decir, el contexto en el que se 

desarrolla dicha cadena siempre influira en sus procesos, de igual forma en el 

exit° o fracaso de la misma. 

Cada grupo de actores y sus funciones (proveedores, productores, procesadores, 

mayoristas, minoristas y consumidores) constituyen lo que se conceptualiza como 

un eslabOn de la cadena agroalimentaria (Cuevas, 2010). 

Dentro de cada eslabon de una cadena agroalimentaria puede existir una gran 

diversidad de actores, distintos entre si por muy diversos criterios. El analisis de 

una cadena agroalimentaria necesita incluir una segmentaciOn (o estratificacion) 

de cada eslabon, a traves de la aplicaciOn de varios criterios, para identificar los 

meal 
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diferentes segmentos que lo constituyen. Este conocimiento permite el desarrollo 

de estrategias y/o politicas de apoyo diferenciadas para cada uno de los 

segmentos (Cuevas, 2010). 

Los diferentes segmentos de los eslabones se relacionan a traves de flujos de 

determinados recursos (materiales y de capital). Desde el eslabon de los 

proveedores hasta el de los consumidores fluyen energia, materia prima e 

informaciOn, principalmente (Cuevas, 2010). 

Finalmente existen factores criticos, los cuales pueden ser cualquier variable (o 

conjunto de variables) que afecta positiva o negativamente el desempeho de una 

cadena agroalimentaria (Cuevas, 2010). 

En el estudio de cadenas tambien se involucra un analisis del contexto o entorno 

en el cual se desenvuelve el agronegocio bajo estudio. En este sentido, es 

importante observar que dicho entorno envuelve un ambiente organizacional, que 

consiste en una matriz de organizaciones (pOblicas, privadas y no 

gubernamentales) que aportan diferentes tipos de productos y servicios a mas de 

una cadena agroalimentaria. El efecto de estas matrices puede afectar positiva o 

negativamente el desempeno de las cadenas. El analisis de la cadena sin el 

analisis de este contexto, da origen a un estudio de cadena agroalimentaria 

incompleto (Cuevas, 2010). 
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Por otro lado, tambien se involucra un contexto institutional, donde interactuan un 

conjunto de politicas, planes, programas, leyes y reglas que pueden impactar 

positiva y/o negativamente el desemperio de las cadenas. Este es el contexto 

donde confluyen todas las reglas del juego del sector y que debe ser el blanco 

principal del estudio de cualquier cadena agroalimentaria (Cuevas, 2010). 

Para Van Der Heyden (2006) una definici6n sencilla puede ser: una cadena 

productiva es un sistema constituido por actores interrelacionados y por una 

sucesion de operaciones de production, transformation y comercializacion de un 

producto o grupo de productos en un entorno determinado. Ver figura 2.2. 

Figura 2.2.- Esquema simplificado de una Cadena Productiva. 

(Van Der Heyden, 2006) 

En una cadena productiva, intervienen varios actores que desarrollan actividades y 

relaciones entre ellos para Ilevar un producto hasta los consumidores. Algunos 
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actores intervienen directamente en la produccion, transformacion y yenta del 

producto y otros se dedican a brindar servicios. Este conjunto de actores esta 

sometido a la influencia del entomb representado por varios elementos como las 

condiciones ambientales o las politicas (Van Der Heyden, 2006). 

Sin embargo, en la realidad, una cadena productiva refleja una situaciOn dinamica: 

sus actores cambian y pueden pertenecer tambien a otras cadenas productivas 

independientes. Su entorno tambien evoluciona y se modifica. Una cadena es un 

sistema en el cual intervienen muchos actores que mantienen entre ellos 

relaciones complejas, como se presenta a continuaci6n; ver Figura 2.3 
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/ 
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Figura 2.3.- Esquema de cadena productiva mostrando las relaciones complejas. 

(Van Der Heyden, 2006) 
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En este esquema se puede apreciar la complejidad de las relaciones que pueden 

darse en la realidad, y la dificultad para interpretarlas. Es importante recordar que 

el enfoque de cadenas productivas busca una representacion simplificada y 

ordenada de Ia realidad, pero no se debe olvidar que la realidad es siempre muy 

cornpleja. 

En las Cadenas Productivas se encuentra un antecedente a la Teoria General de 

Sistemas, donde hace referencia a Ia importancia de las partes en el todo; si una 

parte del todo fella, esta afectara a todo el sistema, o tendra alguna repercusi6n. 

Asi mismo, visualizamos a Ia Cadena Productive como el todo, donde sabemos la 

importancia que tiene cada eslabon para su buen funcionamiento o el exito total. 

Sin embargo, en cada eslabon se Ilevan a cabo diversas relaciones e 

interacciones personales o sociales y hasta culturales que son necesarias para 

que se realicen adecuadamente las actividades dentro del mismo; es justo el 

punto en donde nos interesa describir sociologicamente lo que pass dentro de los 

4 	dos eslabones, la produccion y Ia comercializacion. Lo anterior permite tener un 

antecedente para analizar si la politica pOblica se relaciona verdaderamente con 

Ia realidad vivida desde los actores principales: los productores; asi como para 

determinar el nivel de participacion que tienen los agricultores en cada uno de los 

eslabones de las Cadenas Productivas para impulsar el logro de mayores niveles 

de competitividad en su actividad. 

11* 	
Para nuestra investigaciOn se afirma que para poder entender una cadena y sus 

resultados, es de vital importancia el conocimiento de las relaciones e 
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interacciones que se dan en el entomb donde se desarrolla una cadena, es decir 

desde las actividades previas a Ia parcela: distribuidores y comercializadores 

hasta despues de la yenta: el consumidor final. En esta tesis se trata de 

comprender como son las interacciones y relaciones entre los productores de 

hortalizas de Mixquic como menciona Long (2007): "en su agencia, desde Ia 

parcela al lugar donde comercializan". Es decir, toda Ia parte de las relaciones 

sociales e interacciones personales que se suscitan en el dia a dia de los actores 

que se encuentran en ese eslabOn de Ia produccion y la comercializacion. Para 

efectos de esta investigacion, es justo este aspecto donde describimos que es lo 

que Ileva a los productores a vivir su dia a dia y por que lo hacen de esa forma. 

Por esta cuestiOn es muy importante considerar la sociologia de la producci6n 

agricola. 

2.4 La sociologia en el desarrollo de Ia produccion agricola, un 

enfoque orientado al actor 

Se concibe al desarrollo como un proceso social en el que participan actores 

diversos con subjetividades distintas. Si bien la importancia de los actores en el 

exito de casos de desarrollo regional se ha evidenciado en numerosas 

investigaciones empiricas, no se trata de un proceso que dependa Onicamente de 

la voluntad del actor, en ello participan tambien las relaciones entre los actores 

que conforman una unidad de comunicaci6n conforme a sus capacidades y 

potencialidades, adernas de las condiciones materiales y los recursos naturales de 

Ia region (Hernandez, Ramos y Munoz, 2012) 
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Cualesquier espacio social es, por definicion, heterogeneo, en el convergen 

distintas visiones del mundo y un repertorio de estilos de vida, diferentes formas 

culturales y racionalidades, fundamentales para la formaciOn de actores y agentes. 

Con esas bases diferenciales cada actor busca, de manera consciente o no, 

establecer un orden social de validez general. "Entonces, las estrategias y las 

construcciones culturales empleadas por los individuos no son como caidas del 

cielo, sino que son extraidas de un bagaje de discursos disponibles (verbales y no 

verbales) que hasta cierto punto es compartido con otros individuos, 

contemporaneos y quiza predecesores" (Long, 2007), con lo que hay una notable 

coincidencia en cuanto al discurso comunicativo de la intersubjetividad con la 

concepcion habermasiana y su Teoria de Ia Accion Comunicativa (Habermas, 

1989a) (Hernandez et al., 2012). 

Para comprender el cambio social es necesaria una propuesta mas dinamica que 

enfatice Ia interacci6n y la determinaciOn mutua de los factores y relaciones 

"internos" y "externos" y que reconozca el papel central desemperiado por la 

acci6n humana y la conciencia. (Long 2007) 

El estudio de los fen6menos que ocurren en un sistema productivo agricola en 

cualquier parte del mundo debe iniciar por conocer las relaciones e interacciones 

que tienen los productores entre ellos y en su localidad tanto en el interior como en 

el exterior; con el fin de entender de manera historica, antropologica, sociologica y 

cultural, los porques de sus logicas de produccion y comercializaciOn, sus formas y 
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modos de vida, que se veran reflejados en la calidad de vida que han desarrollado 

a traves del tiempo. 

En esencia, es aqui donde radica Ia importancia de saber mas acerca de ellos, 

saber mas sobre cOmo viven su dia a dia, entender sus modos de vida. Esto 

puede hacer saber si ellos podrian apropiarse de dichas politicas o les resultan 

una limitante en su desarrollo como productores. Para ello, en esta tesis utilizamos 

a Ia perspectiva basada en el actor, que recupera una vision antropologica, 

hist6rica y sociocultural que toms en cuenta Ia vida diaria. 

Es importante saber como se desarrollan en sus mundos de vida, d6nde Long 

(2007) describe: son mundos sociales "vividos" y en gran medida "dados por 

supuesto" centrados en individuos particulares. Tales mundos de vida no deben 

ser vistos como "telones de fondo" que enmarcan cOmo actuan los individuos, sino 

como el producto de procesos constantes de reordenamiento y re-evaluacion de 

relaciones y experiencias por parte del individuo. Los mundos de vida incluyen 

acciones, interacciones y significados, y se identifican con espacios socio-

geograficos especificos, asi como historias de vida. 

Esos "mundos de vida" de Giddens implican las acciones de los diversos actores, 

las cuales se dan en determinados espacios delimitados por la comunicaciOn y el 

interes coincidente entre ellos. Esos son los espacios que Habermas refiere como 

construcciones mediante Ia acciOn comunicativa, y son precisamente los actores 

ubicados en espacios concretos -locales y regionales- los que asignan con sus 
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acciones el significado, en tanto dichas acciones podemos inferir que estan 

articuladas mediante Ia idea y orientacion hacia el desarrollo (Hernandez et al., 

2012). 

Los diversos actores conforman los saberes y a traves de sus acciones 

determinan una construcci6n de sentido, rutinariamente organizan el pensamiento 

y Ia accion colectiva. Tal construccion ya ha sido abordada por la tradicion 

fenomenolOgica, por el interaccionismo simbolico y Ia filosofia del lenguaje, estos 

11111 

	

	describen de distintos modos los conocimientos que permiten a los sujetos 

comportarse en un contexto cultural determinado. Schutz (1974) lo denomina 

"mundo de vida" (Hernandez et al., 2012). 

Long permite suponer realidades multiples y diversas, pero demanda, a nivel 

metodolOgico, formas de explicar estos mundos sociales, "mundos de vida" o 

espacios de comunicaci6n e interes compartido, los que a su vez presuponen lo 

diferente, frecuentemente incompatible. La metodologia propuesta por Long 

considera que es necesario incorporar el proceso por el cual el investigador 

penetra en los mundos de vida de los investigados como un actor mas y de 

manera inversa. Este no solo influye sino que recibe la influencia de los otros 

actores y de los investigados, lo que delinea una perspectiva y un trabajo 

etnografico reflexive, que en la vision de Giddens debe estar mediado 

culturalmente. 
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En Ia relacion entre estos "mundos de vide" constituidos como espacios 

articulados por los flujos de comunicaciOn y por acciones que comunican, el 

trabajo etnografico significa una compleja mediacion intercultural, de modo que 

esta ya no es referida solo como el mundo de los otros, sino como la conexi6n 

entre nosotros y los "otros", dada mediante Ia accion comunicativa y el trabajo 

etnografico requiere ser estudiada en su significaci6n cuando logra conformar 

estas unidades de sentido comunicativo y de interes, lo cual se puede medir a 

traves de los productos derivados de las acciones e interacciones entre los 

ts 	diversos actores. 

Este es el piano de lo que Long define como "situaciones de interfaces" 

entendidas como puntos criticos de intersecci6n o de relacion entre diferentes 

sistemas sociales, o diferentes campos, o bien diversos niveles de orden social, 

donde las discontinuidades estructurales basadas en las diferencias de valores 

normativos e intereses sociales y culturales pueden, en ultima instancia, dar origen 

a un orden o bien a un conflicto, lo cual se convierte en un tema de interes cuando 

se trata de analizar los pros y los contras del desarrollo regional y local. 

(Hernandez et al., 2012). 

Un aspecto metodologico recomendable es que el investigador asigne un 

significado a partir del contexto etnografico con base en los contenidos de las 

manifestaciones no inteligibles y su propio universo simbOlico, proceso 

denominado "comprension reconstructive", lo que abre la posibilidad de que a 

traves del metodo etnografico podamos explicar, en parte, Ia complejidad de las 
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realidades que pretendemos conocer, no solo con Ia interacciOn con los sujetos, 

sino agregando a la variedad y flexibilidad de respuestas que los actores dan a los 

dilemas cotidianos Ia aportaciOn sociolOgica (Hernandez et al., 2012). 

En suma, la propuesta busca analizar las interconexiones entre las experiencias 

de los individuos, los grupos, Ia economia, la politica y sus expresiones y acciones 

comunicativas, asi como las mediaciones que acontecen a traves de las practicas 

culturales, reconociendo tambien que muchos cambios culturales son resultado de 

la presi6n ejercida por fuerzas externas, o fuerzas que pertenecen a otras 

unidades de comunicaci6n, interes y sentido, a otros "mundos de vida", pero que 

las acciones emprendidas por los actores sociales no son un mero reflejo o 

derivacion de las recomendaciones cientificas, siendo aqui relevantes el aspecto 

subjetivo e intersubjetivo como los acuerdos y el reconocimiento de los conflictos, 

derivados ambos de posturas opuestas tambien de orden subjetivo, pero externo a 

cada unidad de comunicaci6n y de valoracion comiin (Hernandez et at., 2012). 

Inicialmente Long (2007), advierte: la ventaja de un enfoque centrado en el actor 

es que pretende asir con precisiOn estos temas mediante un entendimiento 

etnografico sistematico de Ia "vida social" de los proyectos de desarrollo —desde su 

concepcion hasta su realizaciOn-, asi como respuesta y experiencia vividas de los 

actores sociales localizados y afectados [con diversidad] (cf. la formulaciOn similar 

de Oliver de Sardan, 1995:50-54). Los elementos centrales de este esfuerzo 

etnografico tienen el fin de dilucidar las estrategias generadas en lo interior y los 

procesos de cambio, los eslabones entre los pequenos mundos de los actores 
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locales y los fenomenos globales y actores en gran escala, y el papel decisivo 

desempeliado por formas diversas y a menudo contradictorias de la acciOn 

at 
	humana y la conciencia social en la fabricaciOn del desarrollo. 

Long (2007) se centre en el "enfoque orientado al actor", el cual este basado en 

los conceptos centrales de la teoria giddensiana, fundamentalmente en la nocion 

de agencia humana, la cual se caracteriza por resaltar el protagonismo del actor 

social con capacidades de comprension, interpretacion y cuestionamiento hacia 

111 	las macroestructuras y las tendencias dominantes de los modelos de desarrollo 

occidentales, caracterizados por ser excluyentes, autoritarios y, por lo general, 

disenados en las esferas burocraticas estatales, nacionales y de elite dominante. 

La agencia se refiere a la capacidad de conocer y actuar, y a la manera en que las 

acciones y las reflexiones constituyen practices sociales que impactan o influyen 

en las acciones e interpretaciones propias y de los otros. La agencia generalmente 

se reconoce como ex post facto a traves de sus efectos reconocidos o supuestos. 

Las personas y las redes de personas tienen agencia. Ademas, pueden atribuir 

agencia a objetos varios, y a ideas, las cuales, a su vez, pueden influir en las 

percepciones de los actores sobre lo que es posible. La agencia este compuesta, 

por lo tanto, de una mezcla compleja de elementos sociales culturales y 

materiales. La agencia estrategica implica el reclutamiento de actores para "el 

proyecto" de otra persona o personas. 
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El enfoque del actor social tiene una perspectiva construccionistal y se enfoca en 

la hechura y rehechura de Ia sociedad mediante las acciones y percepciones que 

sin intermisiOn transforman un mundo de actores diversos y entrelazados. Asi, los 

actores sociales son todas aquellas entidades sociales que puede decirse tienen 

agencia en tanto que poseen Ia capacidad de conocer, justipreciar situaciones 

problematicas y organizar respuestas "apropiadas". Los actores sociales aparecen 

en una variedad de formas: personas, individuales, grupos informales o redes 

interpersonales, organizaciones, agrupaciones colectivas, y lo que en ocasiones 

se identifica como "macro" actores (por ejemplo, una clase social, un gobierno 

nacional, una Iglesia u organizaci6n internacional particular). Pero es preciso 

cuidarse de evitar la sobrevaloracion; es decir, no debemos suponer que las 

organizaciones o colectividades tales como movimientos sociales actuan al 

unisono o con una sola voz. De hecho, los esfuerzos "colectivos" y "organizativos" 

son mejor caracterizados con terminos como "coaliciones de actores" "proyectos 

entrelazados de actores" y "el interjuego de discursos". 

Long define a las "arenas" como: los sitios sociales y espaciales en que los 

actores se confrontan entre si, donde movilizan relaciones sociales y despliegan 

medios culturales discursivos y otros medios culturales para el logro de fines 

especificos, incluyendo quizas solo permanecer en el juego. 

El construccionismo se fundamenta en la propuesta del interaccionismo simbolico, donde se considera que 

lo social se produce mas que en la relacion (constructivismo), en la interaccion social. 
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Las arenas son, por lo tanto, espacios en los cuales tienen lugar las contiendas 

entre diferentes practices y valores. Las arenas pueden involucrar uno o mas 

dominios. En ellas se busca resolver discrepancias en las interpretaciones de valor 

e incompatibilidades entre los intereses de los actores. 

El concepto de arena es especialmente importante para identificar a los actores y 

documentar los temas, recursos y discursos implicados en situaciones particulares 

de discordancia o disputa. Mientras que la idea de arena tiene una afinidad con la 

ilk 

	

	idea de "fOrum", Ia ultima acarrea Ia implicaciOn que las reglas del debate son, en 

cierto sentido, acordadas de antemano, en tanto que las contiendas en una arena 

con frecuencia denotan discontinuidades de valores, normas y practices. La arena 

es una noci6n en especial Citil para analizar proyectos de desarrollo y programas. 

Conclusiones 

En este capitulo se ha descrito comp el enfoque de las cadenas productivas se 

implementO en Mexico como una politica pitlica, con la finalidad de crear la 

integraciOn de los productores con los demas sectores productivos que participan 

en el proceso de producci6n-consumo, buscando lograr mayores niveles de 

competitividad en toda la cadena, todo ello con base en el sustento legal que 

proporciona la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Asi mismo, generar 

competitividad entre los productores, sin embargo, y como lo plantea Long, es 

necesario y primordial tener un conocimiento de Ia vide social del actor principal al 
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que va dirigida esta politica publica. Donde es necesario enfocar el analisis 

centrado en el actor, en "los productores" y ver la forma en como estos desarrollan 

ill• 

	

	su agencia y se interrelacionan en las arenas con otros actores. Es decir, mas 

adelante veremos como los productores desarrollan sus modos de vida, como son 

las interrelaciones que Ilevan a cabo y que conflictos o a que acuerdos Ilegan para 

seguir trabajando su parcela y poder comercializar sus hortalizas. 

41 



CAPITULO 3. La agricultura tradicional: enfasis en Mixquic 

El estudio de Ia agricultura tradicional no es algo nuevo. Los antropOlogos y 
111 

sociologos han estudiado las sociedades indigenas y campesinas y sus sistemas 

agricolas a lo largo de diversas regiones geograficas por mas de un siglo. En los 

Oltimos arms han emergido numerosas descripciones detalladas de los distintos 

modelos tradicionales de subsistencia en diversas comunidades agricolas. Varias 

preguntas importantes han surgido en tomb a las relaciones sociales de la 

4 

	

	producciOn, las interacciones entre los seres humanos y su medio ambiente (que 

resultan en patrones tipicos de utilizacion de Ia tierra), y las interacciones entre 

ciertos pueblos y el resto del mundo (Altieri, 1991). 

3.1 Formas de producci6n en Mixquic 

3.1.1. Referentes hist6ricos 

El pueblo de Mixquic ha sido histOricamente horticultor y cultivador de maiz 

(Olivares, 2007). Mixquic, se ubica al sureste de Ia ciudad de Mexico, a 2,240 

msnm., a los 19° 13' 28" LN y 98° 57' 51" LW (INEGI, 1980); forma parte del ex 

Lago de Chalco y de la zona de chinampas de Tlahuac. En este territorio han 

ocurrido acontecimientos que han generado cambios en sus actividades agricolas, 

entre los mas importantes estan: Ia desecaciOn del lago de Chalco (1895), la 

invasion de sus tierras y con esto Ia destruccion de sus chinampas (en Ia epoca de 

las haciendas), la destrucci6n de algunos de sus canales y Ia desecaci6n de otros, 

la perforaci6n de pozos y Ia entubacion de manantiales para dotar de agua potable 
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a Ia ciudad de Mexico (1980) y la dotaci6n de agua tratada de la planta de 

tratamiento del Cerro de la estrella (inicios de los 80), para alimentar los canales 

11114 	de las chinampas y para riego. Aunado a lo anterior, su cercania con la ciudad y la 

presi6n de esta sobre el use de los recursos (suelo y agua, principalmente), 

constituyen una serie de elementos importantes a los cuales los productores 

agricolas de Mixquic se han tenido que enfrentar, adaptar e innovar para poder 

subsistir como productores agricolas (Perez, Navarro, Le Jeloux, Alba, 2010). 

4 	Las familias que viven su vida en las areas cercanas a la Ciudad de Mexico, 

desarrollan una multiplicidad de actividades productivas. En varias ocasiones 

algOn miembro de Ia familia sale a la ciudad a conseguir algiin trabajo que no 

necesariamente es de productor agricola. 

Mixquic fue fundado en un islote dentro del antiguo lago de Chalco prOximo a Ia 

ribera de Ia sierra Ajusco-Chichinautzin (Flores, 2012). Por las condiciones 

0 	 ambientales, es decir, por su caracter lacustre, se pudo desarrollar Ia agricultura, 

al grado de considerarse como uno de los centros mundiales de "origen", de 

domesticaciOn de plantas (Olivares, 2007). 

Habitado desde antes del alio 670 d.C., sus primeros pobladores desarrollaron 

una tecnologia agricola y urbanistica capaz de aprovechar al maxim° las 

condiciones geograticas en las que se encontraban, los mixquicas, una de las 

sociedades en desarrollar Ia tecnologia chinampera. Las chinampas fueron el 

espacio en el cual se podia construir una vivienda al mismo tiempo que se 
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aprovechaba la fertilidad de la Cienega; su diselio para el cultivo facilito el acarreo 

y vaciado de lodo para los almacigos, el riego artificial cuando era necesario y el 

transporte en canoa. Todo esto permiti6 que la agricultura chinampera fuera de 

caracter intensivo, sobre todo en la regi6n de lagos Xochimilco-Chalco que fue 

denominada "el corazOn de Ia horticultura chinampera" (Flores, 2012). 

La politica de desarrollo del pals promovida por el Estado despues de la 

Revolucion de 1910-17, sobre todo a partir de 1940, como lo hemos visto, 

4 	repercutiO gravemente en el pueblo de Mixquic debido a que el desarrollo 

industrial y el crecimiento acelerado de la zona urbana de la ciudad de Mexico 

demandaba crecientes caudales de agua. Como alternativa decidieron disponer 

del agua proveniente de los volcanes y que existian multiples manantiales 

ubicados en el sur del valle de Mexico (Olivares, 2007). 

De esta manera los campesinos de Mixquic fueron afectados por Ia falta de agua. 

Ilk 	 En un primer tiempo los chinamperos construyeron pozos cuadrados de un metro 

por lado y de fondo para seguir regando las chinampas, aunque esto significaba 

mucho trabajo, los campesinos continuaron produciendo bajo estas condiciones 

tan adversas para sobrevivir. Al continuar bajando los mantos freaticos 

comenzaron a sembrar en el lecho de los canales, pero al continuar la 

resequedad, los campesinos tuvieron que dejar de sembrar las tierras por las que 

tanto habian luchado y emigraron, principalmente a Ia ciudad de Mexico a buscar 

trabajo en otras actividades. Pronto empezaron a construir casas sobre los 

antiguos suelos de chinampa y los terrenos del ejido se usaron para agostadero y 
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una menguada agricultura de temporal. Se taparon los canales para convertirlos 

en calles, se liege) a pensar en la desapariciOn total de la agricultura para 

convertirse en una colonia mas del Distrito Federal (Olivares, 2007). 

Mixquic se encuentra en la demarcacion de la delegaciOn Tlahuac enclavado en 

un enorme valle formado por el lecho seco del gran lago de Chalco. Colinda con 

los ejidos de Tulyehualco, San Lorenzo Chimalpa y San Juan lxtayopan por un 

lado por el cerro de Xico por el node y por Chalco al sur. Se halla a 50 minutos al 

sureste de la ciudad de Mexico. 

Su hidrografia actualmente esta compuesta por la gran cantidad de canales que 

circundan las chinampas y por el rio Ameca, que riega todos los ejidos de Tlahuac, 

Tulyehualco y del mismo Mixquic por su parte norte. 

El agua residual tratada y sin tratar es una fuente de riego y de nutrimentos para 

los cultivos; entre los nutrimentos que aporta se encuentran el N, P y K, lo que 

permite a los agricultores reducir, y a veces eliminar, el use de fertilizantes. La 

actividad agricola en algunas delegaciones del Distrito Federal y varios municipios 

en el Estado de Mexico e Hidalgo depende, en gran medida, de las aguas 

residuales tratadas y sin tratar que proceden de la zona metropolitana de la ciudad 

de Mexico. 
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3.1.2 Situacion actual 

Mixquic cuenta con una extension de 3000 Km2. La mayor parte del suelo es de 

use agropecuario, dividido alrededor de 650 hectareas de ejido y 490 de pequeria 

propiedad, de las cuales 1,058 hectareas son de chinamperia, donde se cosecha 

la cantidad mas importante de hortalizas en Ia ciudad de Mexico (Quintos, 2004). 

Actualmente, en el pueblo de San Andres Mixquic se identifican tres espacios 

dominantes del paisaje: el area urbana, el de chinampas y el de tierra firme. Este 

este conformado por los barrios: Los Reyes, San Miguel, San Bartolome, San 

Agustin y Santa Cruz. Por el alio 2004 se conformaron el barrio de San Ignacio de 

Loyola y las colonias del Sapo y la Rinconada. 

Para el Censo Poblacional del 2010, en Mixquic existe una poblacion total de 

11,500 habitantes, de los cuales 50.5 % son mujeres y 49.5 % hombres. La 

poblaciOn econ6micamente activa (PEA) es de 57%, de Ia cual 70%, incluyendo 

mujeres, se dedica al campo. De esta proporciOn, 80% de los productores 

agropecuarios es de tiempo completo. 

La actividad agricola en Mixquic es importante desde el punto de vista economic° 

y ecologic°, genera recursos y empleo. 

Se cultiva principalmente brOcoli, romerito, acelga (Beta vulgaris L.), apio (Apium 

graveolens), col (Brassica campestris L.) y verdolaga (Portulaca oleracea), entre 

otras (Olivares, 2007;.Perez, et al., 2008). 
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Los sistemas de cultivo son a cielo abierto, irrigados con aguas tratadas, 

entreverando 	tecnologia moderna, insumos y maquinaria, con tecnologia 

prehispanica y colonial, y haciendo use intensivo de la mano de obra , sistemas 

que podemos denominar como neocampesinos (Olivares, 2007). 

Mixquic, es el mayor productor de hortalizas de Ia ciudad de Mexico (Flores, 

2014), con su producciOn podria alimentar entre el 15 y el 20 por ciento de la 

poblaciOn de la Ciudad de Mexico. Es uno de los principales productores de 

brOcoli al colocarse en el cuarto lugar a escala nacional, solo por debajo de 

Guanajuato, Michoacan y Jalisco. El rendimiento con el que se produce es de 13.4 

toneladas por hecterea, con un precio promedio por tonelada de 4 mil 656 pesos y 

un valor de produccion de 59.5 millones de pesos. Dicha tendencia se ha 

observado tambien en la producciOn de romeritos, colocendose en el primer lugar 

a nivel nacional con 7 mil 809 toneladas, rendimiento promedio de 13.4 toneladas 

por hectarea y precio medio por tonelada de 4 mil 69 pesos. Ademas la producciOn 

de verdolaga, acelga, espinaca, apio y elote, se ubica con relaciOn a la producciOn 

nacional en los lugares segundo, tercero, quinto, sexto y decimoquinto, 

respectivamente, permitiendo que Ia horticultura capitalina sea de gran 

importancia, pese a las precarias condiciones en que operan sus productores 

(Gomez, 2007). 

La forma de organizacion dentro de las unidades productivas primarias es familiar 

combinada con otras formas como son: grupos de trabajo, organizaciones de 
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productores (en el pueblo de San Andres Mixquic se distingue la AsociaciOn 

Agricola de Productores de Hortalizas), sociedades cooperatives, sociedades de 

411 	 producciOn y otras formas mercantiles (Plan Rector, SPH, 2004). En todas ellas se 

conjugan elementos humanos, fisicos y del entorno para asegurar la producci6n y 

el sustento de vida. La superficie de cada productor varia en un promedio de 0.05 

y 5 hectareas. Gran parte de Ia agricultura se realiza en las chinampas. El tipo de 

propiedad de las chinampas, es privado (Quintos, 2004). 

4 	Los cultivos principales en las chinampas son las hortalizas, especialmente 

brocoli, romerito, verdolaga y apio entre otros (Figura 3-1). Las areas contiguas a 

las chinampas ofrecen espacios dedicados a Ia produccion de otros cultivos, como 

el maiz y la cria de animales. En estas areas se localizan numerosos establos, 

especialmente de bovinos de leche. Los animales son alimentados con el forraje 

que se produce en estas areas, los residuos de las cosechas y escasamente del 

pastoreo (Quintos, 2004). 
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Figura 3.1.- Hortalizas cultivadas en Mixquic (OEIDRUS 2009) 

La produccion de hortalizas es la actividad econornica agricola mas importante de 

la Ciudad de Mexico, ya que aporta ingresos directos a las familias, provenientes 

de la yenta en mercados locales, regionales y por supuesto al mercado nacional 

de la CEDA de la CDMX. 

La diversidad de cultivos horticolas fue muy amplia en el pasado, incluye acelga, 

espinaca (Spinacia Oleracea L.), cilantro (Coriandrum sativum), chilacayote 

(Cucurbita ficifolia Bouche), col de bruselas (Brassica oleracea), lechuga (Lactuca 

sativa), rabano (Raphanus sativus), etc. Los productores se dedican a cultivar 

aquellas hortalizas que tienen una mejor salida en el mercado, asi como tolerancia 

a los suelos salinos. Entre estos se incluyen: el apio, romerito y brOcoli teniendo 

una excelente salida a traves de la yenta en la CEDA-CDMX. Una parcela tipica 

en Mixquic se muestra en la imagen 3.2 
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Imagen 3.2.- Parcela tipica del cultivo de verdolaga en Mixquic. Julio 2012 

Esta region es considerada como una de las principales abastecedoras de brOcoli 

en todo el pals. Por otra parte, los dernas cultivos pueden ser comercializados 

tanto en el mercado local como en el regional. La disponibilidad de tierra para el 

cultivo de hortalizas es variable, sobre todo en Mixquic donde, como ya se 

mencion6, la extension de tierra por productor va de 0.5 a 5.0 ha; aunque se dice 

que hay productores hasta con 20 ha de cultivos de hortalizas. Cada productor 

puede tener varies parcelas con regimen de propiedad distinta. 

El regimen de producci6n de hortalizas es basicamente de riego. Por lo general, 

se tiene contemplado un minimo de tres cosechas distribuidas en el afio, aunque 

hay cultivos, como la verdolaga, que tienen un ciclo de produccion de tan solo 28 

dies. Los cultivos se eligen en funci6n de su resistencia ambiental y demanda en 

el mercado, aunque tambien existen las hortalizas marcadas por temporadas, 

como es el caso del romerito. 
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Conclusiones 

Mixquic se ha tenido que adaptar a situaciones como Ia falta de agua. Esto Ilevo a 

los productores a innovar en Ia construcci6n de pozos para almacenarla. Mas alla 

de verlo como una tragedia, ha traido consigo Ia union de sistemas de produccion 

prehispanicos con sistemas de agricultura tradicional que se conjugan para la 

obtencion de alimentos, aunado a est° esta Ia situaci6n geografica que favorece la 

ai 

	

	producci6n, genera Ia permanencia de los productores en la Ciudad de Mexico, 

que como lo hemos mencionado anteriormente, trae beneficios econ6micos para 

los productores asi como beneficios para el medio ambiente por las recargas al 

manto freatico. 
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CAPITULO 4. Modos de vida y formas de produccion y comercializacion de 

brocoli, romeritos, apio y lechuga en Mixquic 

4.1 Mixquic y sus agricultores: lo social y lo productivo 

La Ciudad de Mexico (CDMX) es una ciudad cosmopolita, Ilena de edificios y 

puentes vehiculares de dos o tres pisos, se considera Ia ciudad mas grande del 

mundo, donde la vida se desarrolla de una manera muy acelerada. La ciudad se 

4 

	

	conforma por 16 delegaciones y al menos siete de ellas tienen la caracteristica de 

pertenecer al territorio denominado "Suelo de ConservaciOn", lugares rurales y de 

produccion agropecuaria; por tal motivo y a pesar de estar dentro de un contexto 

netamente urbano, gracias a la produccion de hortalizas en la DelegaciOn 

Tlahuac, la CDMX ha tenido un lugar importante a nivel nacional como productor 

de hortalizas, y ha ocupado el primer, sexto y cuarto lugar en Ia producci6n de 

romeritos, apio y brocoli respectivamente. (Gomez, 2007) 

La producciOn de estas hortalizas se Ileva a cabo en Mixquic, un pueblo que 

pertenece a esa delegaci6n. Este es famoso por la celebracion del d la de muertos; 

en esas fechas Ilega una gran cantidad de personas de todo el mundo. Es una 

celebracion tradicional muy antigua, culturalmente le ha dado un gran 

reconocimiento al pueblo y a los pobladores; ellos se sienten orgullosos de 

pertenecer ahl. Se prepara con varios dias de anticipaciOn, las senoras se alistan 

con todo lo necesario para hacer el pan de muerto que se pondra en los altares y 
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ofrendas, y esperan la Ilegada de sus difuntos con todos los guisos que les 

gustaban en vida. 

lik 
Justo cuando Mixquic sufria las consecuencias de la desecaci6n es cuando 

comenzo a ser conocido por el mundo, y se acrecenta el desarrollo turistico en 

torno a Ia tradiciOn de Dia de Muertos. Esta celebraciOn tuvo sus origenes en el 

alio 1943 cuando un grupo de jovenes conformado por Benjamin Roque, 

Leonardo Galindo, Angel Ramirez, Bernabe Jimenez y Julian Pineda tomaron la 

	

II 	 decisi6n de realizar el primer concurso de calaveritas: "hicimos Ia promociOn de 

que se pusieran las calaveras en la barda enfrente de la iglesia, ya ahi se hacia 

una seleccion y se premiaba a la calavera mejor hecha con 100 pesos; le seguia 

el segundo lugar con 75, el tercero con 50 y el ultimo con 25. Era poco dinero pero 

con mayor poder adquisitivo que ahora" (Flores, 2012). 

En Ia regi6n sureste de la cuenca de Mexico, Mixquic era el Onico pueblo que para 

	

il 	estos arms realizaba en el cementerio Ia ceremonia de "la alumbrada" durante la 

noche del 2 de noviembre, es un espectaculo visual debido a Ia cantidad de 

veladoras, ceras, flores e incienso que se coloca en cada tumba, lo que maravilla 

tanto a propios como a extranos (Flores, 2012). 

En esa epoca es impresionante ver como los mares de gente nacionales y 

extranjeros Ilegan a visitar las tumbas en el panteOn del pueblo. El panteon es un 

	

411 	
lugar pequeno y las tumbas estan muy juntas tambien Ilegan muchos reporteros y 

personas de televisoras nacionales y extranjeros. Los habitantes del pueblo se 
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esmeran por adornar lo mejor posible las tumbas, sin embargo, lo mas importante 

para ellos, es velar y recordar a sus difuntos, porque no solo eso, la familia ahi 

tiene un punto de reunion para convivir y pasar un rato muy agradable (Imagen 

4.1.) 

Imagen 4.1.- Celebracion del dia de muertos en Mixquic 

La celebracion del dia de muertos es el ritual por el que es identificado 

mundialmente Mixquic, y ha pasado a ser una actividad de las autoridades 

turisticas de Ia delegacion y de la CDMX, en Ia que los habitantes del pueblo solo 

participan a nivel familiar realizando las practicas ancestrales, pero no intervienen 

en su organizaci6n (Olivares, 2007). 
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Sin embargo, esa particularidad en el pueblo no es la que mueve a los pobladores, 

ya que en Mixquic historicamente se ha desarrollado la agricultura y los 

IPP 

	

	
pobladores se han mantenido literal y textualmente de Ia produccian de hortalizas 

como brOcoli, apio, romeritos, verdolagas, acelgas, espinacas, lechugas por 

mencionar algunas. 

La producci6n de hortalizas es un aspecto muy importante, sin embargo, es muy 

comun ver en sus patios la crianza de pollos, guajolotes, conejos, vacas, borregos 

y caballos. Sin lugar a dudas, todos los hogares tendran algon animal de especie 

menor que les servira para criar y despues vender y asi obtener un ingreso extra o 

simplemente por el gusto de tenerlos y criarlos para las fiestas que comOnmente 

las celebran en grande; mas si son fiestas religiosas. 

Lo anterior revela que, quienes se dedican a Ia agricultura en territorios como el de 

Mixquic, deben valerse de estrategias que les permitan crear una fuente de 

ingresos para el sosten de ellos junto con su familia. 

En Ia actualidad, los agricultores de Mixquic tienden al paternalismo y esta muy 

marcado aun cuando los hijos ya tienen una familia propia. Esta situaci6n hace 

que el padre sea el que tome las decisiones de lo que se hace o se deje de hacer 

en la parcela. Sin embargo, dentro de la familia se Ileva a cabo una multiplicidad 

de actividades que apoyan Ia actividad productiva. Asi, despues de hacer labores 

culturales en sus propios terrenos o en parcelas rentadas de otros productores, 

algunos agricultores se dedican a otras actividades como el manejo de vehiculos 
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de transporte public°. Tambien es posible que con el dinero de las cosechas 

adquieran un vehiculo que les servira para transportar su mercancia a Ia CEDA-

CDMX para la yenta. 

Se observa que si existe una marcada diferencia entre productores de Ia zona, ya 

que un 90 por ciento de ellos solo tiene de media a una hectarea, por lo que si 

quieren sembrar mas superficie tendran que rentar parcelas y esto les eleva los 

costos de produccion, y como no cuentan con suficientes recursos, no tendran 

*/* 

	

	camioneta propia, por ende, tendran que pagar a algun amigo o transportista para 

que les Ileve su mercancia hasta la CEDA-CDMX. 

Las marcadas diferencias entre productores se encuentran principalmente por la 

cantidad de superficie con la que cuentan, ya que de ello dependen las acciones 

que desarrollen a lo largo de Ia produccion de las hortalizas. 

La gran mayoria de los productores de Mixquic, estan convencidos que ser 

agricultor es una tradicion y estan ahi metidos en su tierra por amor a la 

producciOn de hortalizas, se sienten orgullosos de producir alimentos, como Dios 

les ha dado a entender o como de repente les recomienda una persona que ni 

siquiera es ingeniero agrOnomo, y lo mejor del caso es que si les ha resultado. 

Quizas no desarrollan la mejor tecnologia, ni siquiera las mejores normas de 

calidad e inocuidad, el agua es limitada, y de los suelos, ni se diga, estan 

ensalitrados y con baja productividad, pero desde que se acuerdan 

cosechan...cosechan...cosechan y siguen cosechando. 
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Los productores de Mixquic, han desarrollado su actividad en el campo a traves de 

Ia herencia de sus antepasados, generalmente esta actividad se va adquiriendo de 

generacion en generaciOn; para la mayoria de los productores es un honor estar 

alli, en el campo, fertilizando, regando, aplicando estiercol al suelo, cosechando o 

vendiendo sus hortalizas. Don Refugio NOliez Bastida, de 54 atios de edad, quien 

es actualmente el Representante No Gubernamental del Sistema Producto 

Hortalizas en el DF, dice: "Cultivar es un arte, en Mixquic por tradicion es 100% de 
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	productores". Don Juan Galicia es de Ia misma opinion: "Nosotros somos 

agricultores, podriamos decirlo, por herencia". 

Los productores en Mixquic, se sienten orgullosos de ser agricultores, de hecho, 

es muy comun que si uno de sus hijos no quiere seguir en Ia escuela, sin pensarlo 

se lo Ilevan al campo a que le ayude al papa o al abuelito. 

Es muy comun ver que at:1n con los hijos ya adultos, y ellos con hijos a la vez, se 

encuentran trabajando con el "papa". Esta es una caracteristica muy comun entre 

los pobladores de Mixquic. Don David Benitez de 71 &los de edad, me dijo: 

Mi papa nos Ilevaba desde chamacos al campo, antes se daban unos 
jitomatotes, y no se usaban los quimicos como ahora, no; se daban solos, y 
asi yo me neve y me Ilevo a mis hijos, y tambien a mis nietos, si el chamaco 
ya no quiere estudiar, de eso que ande de flojo, mejor me lo Ilevo al campo 
y asi hasta se gana unos centavos. 

Armando Yescas valida con su relato esta situacion: 
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A mi ya no me gusto el estudio, y como mi papa nos traia al campo desde 
chicos, pues me gustO mas el campo, y me gusta estar aqui, por eso soy 
agricultor, ademas el campo me deja lo que ni un trabajo en la ciudad. 

De esta forma se les ha desarrollado el amor al campo, porque aunque muchos de 

los productores si tuvieron la oportunidad de estudiar, prefieren dejar los estudios 

y mejor dedicarse de tiempo completo a la producciOn de hortalizas: "Me gust6 

trabajar el campo y creo que ahora si, uno esta donde le gusta estar, fue el motivo 

por el que ya no guise seguir estudiando" (Armando Yescas). 

Aunque varios de ellos ocupan cargos en diversas instituciones, como por 

ejemplo: el Sr. Refugio Nunez que es Representante No Gubernamental del 

Sistema Producto Hortalizas en la CDMX, o don Juan NOtiez, que es trabajador 

en la SAGARPA CDMX, o en el caso de las elecciones pasadas para Jefe 

delegacional de Tlahuac, algunos productores que apoyaron las camparias 

politicas de los candidatos, fueron seleccionados para participar con algOn cargo 

en esas administraciones y tuvieron cargos como jefes de alguna unidad, esa 

situaci6n no es limitante para dejar sus actividades, ellos continOan trabajando en 

el campo: 

Sabes Inge, puedo estar aqui en la oficina, porque de alguna manera 
puedo ayudar a mis paisanos. Sin embargo, el campo no lo dejo, esa es mi 
vida, se que en algOn momento esto puede acabar pero el trabajo en 
campo no se acaba, ni lo dejare porque ese siempre ha sido y sera el 
sustento de mi familia, adernas me gusta it a trabajar la tierra y producir 
hortalizas (Leonides Jimenez). 

Otros productores van por temporadas a trabajar a Canada. Se van algunos 

meses con todos los documentos en regla. Llegan contratados por una empresa 
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que solicita servicios de jornaleros a las autoridades de empleo de la Delegacion 

Tlahuac, y esta se encarga de hacer el tramite. Los productores van y trabajan en 

esas empresas por 4 o 6 meses y ya regresan con algOn dinero extra para seguir 

trabajando en el campo de Mixquic. 

Otros productores han tenido que migrar definitivamente a Estados Unidos, es el 

caso de Juan Rodrigo, que estaba estudiando Psicologia en Ia UNAM, y se caso, 

motivo por el cual ya no pudo continuar con los estudios: 

Era bueno en la escuela, pero me faltO caracter, pero gracias a eso 
encontre mi verdadera pasidn: la agricultura. Decidi trabajar en el campo de 
Mixquic, pero como que no me alcanzaba, pues ahora tenia que mantener 
a mi esposa y a mis hijos, por eso decidi irme a trabajar a Estados Unidos, 
por lo general cuando trabajas con americanos solo te ven como jornalero, 
como mano de obra barata y cuando rompes los estereotipos te miran 
diferente, te ganas el respeto por eso he tratado de ser mi propio jefe (Juan 
Rodrigo Cala). 

En el 2012 "John" como le gusta que le digan; logro hacerse de un terreno en EUA 

y se dedica a producir hortalizas organicas. 

Don Isaac NOriez Garces, de 77 afios, quien Ilego hasta el 5° alio de Ia primaria 

tiene cuatro hijos; uno es abogado, otro es quimico y sus dos hijas se dedican al 

hogar, y dice que si le echan Ia mano en el campo, pero se dedican a otros 

asuntos. Sin embargo, su nieto, a pesar de que estudia la carrera de medicina en 

Ia universidad, los fines de semana le ayuda, y eso le da mucho gusto, pero mas 

gusto le da que su nieto este yendo a estudiar. 
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La edad de los productores de Mixquic se encuentra entre los 25 y 75 anos de 

edad, es generaci6n de jovenes adultos, la que actualmente se encuentra activa 

en la comunidad. Aunque dentro de las familias de esos productores aun siguen 

trabajando con el papa, a ellos se les nota mas el interes de que sus hijos si 

estudien y se preparen y que de igual forma tengan un mejor y adecuado nivel de 

vida. Juan Galicia dice que: "Prefiero que mi hijo se vaya a Ia escuela, si me 

ayuda, no digo que no, pero mejor que aprenda a hacer cosas diferentes, prefiero 

que el si estudie". Referente al nivel de estudios de una buena parte de los 

agricultores entrevistados manifestaban tener hasta la primaria o la secundaria. 

Los productores de San Andres Mixquic salen al campo a tempranas horas del 

dia. Al despertarse, se barian, toman, aunque sea un licuado y dependiendo de las 

actividades que vayan a realizar ese dia, sabran si se Ilevan el almuerzo al campo, 

si se los Ileva su esposa mas tarde a la parcela, o si algun miembro del grupo con 

el que colaboran va por su almuerzo y por el de todos o definitivamente regresan a 

la hora de la comida a sus casas, Silvestre Pineda nos relata: 

Apenas pude empezar a trabajar porque ahora de que ha Ilovido mucho, se 
rete inund6, y ni siquiera se podia entrar, y le subio la humedad, ni siquiera 
caminando se podia uno meter, y ya que se bajO Ia humedad tiene poquito 
tiempo, pero ahora que hace calor y el airecito es lo que le esta ayudando. 

Ahora ando desyerbando, le vengo a guitar el chicalote (maleza comun en 
los terrenos de cultivo de Mixquic, que tiene muchas espinas) que pica 
mucho, porque ya ve que nosotros andamos descalzos y siempre si nos 
espinamos porque esa espinas estan re duras. 

Yo me despierto desde las 5:30 a.m. y bueno, debo ver a donde voy a it a 
trabajar, porque si es al campo2  me preparo para caminar y desayunar en 

2  Tierras del ejido que quedan retiradas. 
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mi casa. Y si tengo que it a la chinampa, me voy un poco mas tarde ya que 
estoy cerca de la casa, desayuno algo ligero y me regreso temprano para 
corner en mi casa. 

Me gusta caminar, siempre me voy por toda la calzada general, me hago 
como hora y media de la casa al campo, trabajo ahi hasta que veo que el 
sol se empieza a meter, esa es mi hora de regreso, yo no traigo reloj ni 
nada que me diga la hora solo el sol me dice cuando debo regresar a mi 
casa, y si me voy porque luego se pone re oscuro. 

En varias ocasiones y por el exceso de trabajo salen sin corner nada: 

A veces por las prisas nos salimos sin tomar nada, ya nada mas pasamos a 
una recauderia a comprar fruta o donde venden tortas y jugos tomamos 
a►go y nos vamos al campo (Lucio Ortiz). 

Siempre Ilevamos algo, porque el trabajo es pesado y asi, aunque sea con 
fruta nos aguantamos un rato, y ya cuando tenemos un chance alguno de 
nosotros va por el almuerzo de los que estamos trabajando, le seguimos 
adelantando al trabajo y asi ya no perdemos tiempo todos (Manuel 
Jimenez). 

En Mixquic la forma de produccion es netamente tradicional; las plantulas para la 

siembra son producidas por ellos mismos. Las condiciones geograficas y 

territoriales en la que se ubica Mixquic han sido un factor importante para sus 

habitantes ya que los productores han utilizado esas caracteristicas a su favor, y 

aunque actualmente existen productores que mandan a maquilar su semilla para 

que les entreguen plantulas mas vigorosas, sanas y fuertes, que est& libres de 

plagas y enfermedades, son pocos los que lo hacen. En general realizan sus 

"almacigos" como lo hicieron sus bisabuelos o hasta los tatarabuelos: sacando 

lodo de los canales, acomodandolo en la tierra; dejando que se segue un poco, lo 

cuadriculan o cortan en pequetios cuadros a los que se les llama "Tlapehual" un 
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cuadro con 64 chapines; y "chapin" es Ia unidad; el cuadrito donde queda una 

plantulita. 

Para esta accion, dependiendo del cultivo y de la semilla, varia el niimero de 

personas y los tiempos en que se Ilevan a cabo estas actividades por ejemplo, 

para el caso del brocoli, que son aproximadamente 64,000 semillas/ha, se 

requieren entre tres o cuatro personas (peones) por dia durante cuatro dias. A 

esas personas se les paga mas o menos $150.00 pesos por dia, algunos Ilevan 
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	sus alimentos, pero hay otros que ya son Ia mayoria se les debe pagar el dia mas 

el desayuno, es decir que Ia persona que los contrata le debe Ilevar su "taco" y por 

su puesto el agua o el refresco necesario para aguantar todo el dia. 

Como Ia mayor parte del territorio productivo de San Andres Mixquic es ejido, hay 

varios productores que son ejidatarios. Sin embargo, existen productores que 

rentan sus tierras a otros ejidatarios, pues ellos no tienen terrenos propios en Ia 

region. Existen otros productores que rentan en el Estado de Mexico, en las 

comunidades de Huitzilzingo, Tezompa, Xico y Chalco. Tetelco, Tlahuac o 

Tulyehualco. Tambien existe Ia modalidad de renta a medias,3  y a veces les 

conviene asi ya que se ahorran un dinerito y se reparten el trabajo y los gastos 

entre al menos dos personas. 

3  En esta modalidad, se pueden it a medias en los costos de produccion o tambien si uno 
es el duetio de la parcela, pone eI terreno y una parte de insumos y el otro productor pone 
su trabajo y la yenta. Esos son acuerdos que ellos haran. 
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Aunque los cultivos en Mixquic han lido historicamente muy variados, los 

agricultores se han especializado, considerando la demanda creciente de 

productos y aprovechando las caracteristicas del ambiente. Tres ejemplos claros 

son: el brOcoli, el cual tiene poca competencia, debido a que la principal zona 

productora de Mexico es el Bajio y destina su producto al mercado de exportaciOn, 

el otro estado importante en Ia producci6n de este cultivo es Puebla. En el caso 

del romerito se trata de una especie endemica cultivada en Mixquic, por lo que el 

mercado de este producto lo tienen cautivo. Otros ejemplos son el apio, la lechuga 
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	y Ia verdolaga, en general, se venden muy bien, pues a pesar de que tambien 

esas hortalizas pueden venir de otros estados de la Republica, las que se 

producen en Mixquic son reconocidas por su tamano, color y hasta sabor, dichas 

caracteristicas las hace unicas y eso permite que tengan una buena aceptacion en 

el mercado, por lo que los productores de Mixquic se convierten en excelentes 

proveedores por los volOmenes que manejan y sobre todo porque pueden ofrecer 

el producto durante todo el atio. 

La producci6n de hortalizas ha funcionado muy bien, ya que, tal y como ya se ha 

mencionado, ocupan niveles importantes a nivel nacional. Quizas este dato 

importante no lo tienen en mente o ni siquiera lo imaginan los mismos productores; 

se lo comente a don Juan Galicia, y este me contest& 

No Inge ese dato no lo sabiamos, pero si es muy importante que lo 
conozcan los del pueblo, ya que eso nos daria importancia y asi podriamos 
mejorar y luchar por lo que nos conviene. 
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Es notorio entre los pobladores de Mixquic que desconocen datos importantes de 

ellos en otro contexto fuera de las parcelas. Y tambien desconocen informaciOn 

que los podria Ilevar a conseguir mejorar la producciOn actual de hortalizas. 

Muchas veces porque se cierran a hacer cosas diferentes a lo que habitualmente 

hacen, o como ya les funciono cierta tecnica que han utilizado a lo largo de 

muchos arios, esa es la que siguen y seguiran utilizando, como dice un dicho 

mexicano: “mas vale bueno conocido que malo por conocer". 

En mi experiencia como tecnico de la Junta Local de Sanidad Vegetal en Mixquic, 

enfrente a varios productores con los que queria trabajar utilizando algunas 

tecnicas diferentes para el control de plagas y enfermedades y de verdad que me 

costa mucho trabajo, en primer lugar acercarme a ellos, yo siendo mujer, y luego 

"esta mujer" hacienda propuestas, no, no. Recuerdo mucho una ocasi6n en la que 

un productor IlegO a la oficina y me dijo: "tUsted es la que quiere trabajar con "Los 

Galicia"? Y le dije que si, y me respondi6 con una carcajada, le pregunte que por 

que se reia, y me dijo: 

Es que dice el senor Galicia., ino! Esa vieja a fuerzas quiere que 
trabajemos con ella, yo no, primero es vieja (mujer) y luego ni ha de saber. 
No... ique yo que voy a andar trabajando con ella! 

Y la verdad es que el Sr. Galicia solo me decia que si, par decir, porque nunca me 

hizo caso. En varias ocasiones que hicimos cita, nunca Dego, hasta que por fin 

mejor lo deje por la paz y decidi buscar a otros productores que si estuvieran 

convencidos de querer hacer alga diferente en la producciOn de hortalizas. De 
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hecho, ese senor David Galicia tiene Ia fama entre los productores de ser "rudo" y 

su definicion de rudo es que es "terco". Lo bueno que en Ia comunidad de Mixquic 
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	hay muchos mas productores que si quieren mejorar las formas de produccion y 

que se han dado cuenta que si no hacen algo diferente a lo que regularmente 

hacen seguiran como hasta hoy. 

En 2004 se armo un simposio Ilamado: "Manejo ecologic° del brOcoli", Ia 

organizaci6n estuvo a cargo del Colegio de Postgraduados; campus Montecillo, y 

se tuvieron invitados de la Comunidad Europea. Llegaron doctores e 

investigadores que tenian relacion con las cuestiones de control biologic° de las 

plagas del brocoli, y en esas platicas vino el Dr. Cesare° Rodriguez Hernandez, 

quien dio una charla sobre el control biologico de las plagas, tenia un humor muy 

bueno para transmitir sus conocimientos y recuerdo mucho una (rase que a los 

presentes nos caus6 un impacto muy grande: 

4 	 Por favor, no se equivoquen ustedes; no tienen 20 o 30 arios de 
experiencia, no. Si no han cambiado nada de lo que hacian hace 20 o 30 
anos, ustedes tienen 20 o 30 atios repitiendo la misma experiencia del 
inicio. 

En el campo es muy comun ver Ia camaraderia entre el grupo de productores, ya 

que suelen ser familiares, compadres o grandes amigos, regularmente se Ia pasan 

haciendo chistes entre ellos y hasta bromas de ellos mismos. El productor que 

esta encargado de la parcela que regularmente tambien es el duetio, despues del 

desayuno escoge un momento para tomar su `coquita' o su agua de 'Kool-Aid'. 

Algo muy particular de los productores es que cuando van a trabajar lo hacen de 
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manera muy responsable, es decir, no se ve que tomen bebidas embriagantes 

durante Ia jornada laboral, eso si, al final del dia o de Ia jornada laboral, se pueden 

tomar sus cervecitas. 

Los productores crean alianzas, aunque sea entre los amigos o los familiares, sin 

duda alguna este metodo Ilevado a las parcelas es el que les ha favorecido de 

diversas formas: algunos por no tener dinero, otros por no tener maquinaria y a 

otros tantos por no tener quien los apoye fisicamente en las labores de 

producci6n. 

Si se crean estas alianzas entre los productores tambien es muy com6n observar 

que cuando alg6n miembro de ese "grupo" es el que ayuda a las labores fisicas, 

es decir, el que este ahi para deshierbar, regar, cuadrear, sacar lodo, hacer 

chapines, sembrar, trasplantar; este se renta de peon en otras parcelas, mientras 

haya un espacio de no hacer mucho en la parcela del mismo grupo, y si son 

buenos haciendo su trabajo pues otros productores los buscan y les pagan bien. 

De hecho les pueden pagar mejor que a los que vienen de otros estados, porque 

aseguran que los jornaleros locales, aunque cobran un poco mas que los 

foraneos, no es necesario darles instrucciones de c6mo hacer las labores en Ia 

parcela, pues ellos lo saben hacer muy bien. 

Y tambien cuando un productor tiene un tractor que es propio, Vega a hacer 

trabajos de otros productores, por lo cual hay ocasiones en las que hacen tratos 

con sus paisanos, y ellos van al campo, hacen su labor que aproximadamente 
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dura 1 o 2 horas. Si solo van a hacer ese trabajo, van tern prano al campo como a 

las 7 u 8 a.m. y regresan a su casa a las 10-11 a.m. y desayunan tranquilos, 

despues se regresan a continuar con las demas labores, podrian ir a seguir 

haciendo labores culturales en otras parcelas o en sus mismas parcelas, pero ya 

Ilegan a trabajar despues de haber desayunado muy bien en sus casas. 

Terminando las labores culturales, aproximadamente a las 5-6 p.m. regresan a su 

casa, y nuevamente Ilegan a corner, se banan y se quedan con su esposa e hijos 

o salen un rato a "cotorrear" con sus amigos. Eso depende de si hay alguna fiesta 

en el pueblo o de los barrios, sino nada mas se quedan a descansar para irse mas 

tarde a vender sus hortalizas a la CEDA-CDMX. 

Las negociaciones que hacen para ir a hacer las labores culturales a diferentes 

parcelas pueden variar, porque hay momentos en que los productores estan 

asociados con otros companeros y asi se dice que estan a medias. Simplemente 

unos ponen el trabajo y otros el diesel, esta es una forma de bajar los costos de 

produccion, es decir cuando el trabajo esta enfocado en el grupo. 

Otras veces, solo se hace el acuerdo de palabra y los duetios de los tractores van 

a las parcelas, realizan el trabajo y el acuerdo por el pago se hizo previamente. No 

le dan ni un adelanto al tractorista, sino hasta que acaban el trabajo se paga lo 

acordado. En el alio 2012 el costo por ir a trabajar labores culturales a una 

hectarea andaba entre $600.00 y $ 800.00 al dia?. Esta es una forma en la que los 
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productores con tractor pueden hacerse de un pequelio fondo, pues, de ahi 

pueden sacar un "dinerito" que le ayudara en sus trabajos cotidianos. 

No todos estos acceden facilmente a ser contratados para realizar actividades 

culturales en las parcelas ajenas con su maquinaria, puesto que algunos tienen 

fama de no hacer bien dichos trabajos. Los mismos agricultores tienen bien 

identificados a los buenos tractoristas, ya sea, para el barbecho, la rastra, el 

surcado. Manuel Jimenez nos explica: 

No Inge Nosotros ya sabemos quienes trabajan bien, o mal en su parcela y 
si lo hacen mal en su parcela. ,Imaginese como lo van a hacer en una 
ajena? Adernas, tenemos la opcidin de it a Desarrollo Rural de Tlahuac, 
pero tambien ellos como no son expertos y aunque ahi sale barato, a 
nosotros nos sale mas caro porque estamos confiados en que lo van a 
hacer bien y no, entonces ahi ya perdimos tiempo y de todos modos 
acabamos pagando. 

Los que saben bien del manejo del tractor, dicen que, dependiendo de las 

condiciones del terreno, se establece el precio del trabajo que se vaya a realizar: 

Armando Yescas nos dice: 

Si un terreno este limpio, es decir que no este pastudo ni yerboso, ese me 
lo aviento en una hors y cuarto, pero si este pastudo, yerboso y que tiene 
piedra, ahi me puedo Ilevar hasta 4 horas en una hectarea y ahi ya se les 
cobra mas, porque los discos del tractor no entran bien y luego se le atasca 
la basura, ya no agarra bien, entonces me tengo que regresar y agarrar 
bien el corte, y asi estoy de regresate, regresate... adernas se Ileva mas 
diesel, si ahorita el diesel esta re caro, esta a $10.20 el litro y en una 
hectarea me Ilevo unos 20 litros. Pero como ahi hay que pasarle varias 
veces el gasto del diesel tambien, es mas. 
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Para los productores de Mixquic es muy importante el apoyo que le brinda Ia mujer 

o Ia mama del dueno del cultivo, ya que es la que se pondra a elaborar Ia comida 
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	para todos los que se encuentren en las labores, y si en algun momento no les 

alcanzan a poner el taco, las senoras van hasta la parcela a dejarles eI almuerzo y 

se quedan a desayunar con ellos. 

En Mixquic, cultivan un chile que le Ilaman "criollo", es realmente sabroso, a veces 

pica, a veces no, pero Ia forma de preparaciOn y comerse un taco de ese guisado 

en el campo, es una verdadera delicia. Casi nadie que ha andado por Mixquic, y 

en el campo, que haya probado ese guiso se resistiria a comerse un taco mas en 

el campo, en medio de Ia parcela, con tierra y con las manos sucias. La forma de 

preparaci6n de esa comida es la siguiente: Se asan los chiles, se pelan, y se 

hacen en rajitas, a las cuales se le pone limOn y sal, o de lo contrario cuando ya 

estan en rajas, se frien con papas, y unos bistecs, y sabe buenisima, esto es a 

colaciOn de una de las comidas comunes que Ilevan al campo los productores. 

Hay que destacar que la actividad agricola tiene una gran importancia para Ia 

comunidad. Debido a que es Ia principal fuente de ingresos para los productores y 

sus familias, desarrollan un proceso de produccion, en este caso horticola, basado 

predominantemente en el trabajo de la familia, y como se mencion6 anteriormente, 

las esposas, dentro de Ia unidad domestica, tienen un papel fundamental. Este es 

uno de los motivos que Ileva a la mayoria de productores a estar con una mujer 

viviendo en union libre o casados. 
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Los productores manifiestan un gran apego a sus tierras, aunque estas presenten 

diversos problemas como la salinidad, el bajo rendimiento, la contaminaciOn por 

1111' 	agroquimicos o con metales pesados, para ellos esos no son problemas, pues con 

la experiencia que tienen desde hace mas de cuatro decadas, han sabido tener 

una solucion a dicha problematica, a pesar de esas limitantes productivas siguen 

produciendo hortalizas de una calidad que es aceptada en Ia CEDA-CDMX. 

4.2 Problernatica de Ia zona 

4 	En Mixquic tienen preocupaci6n por dos problemas principales del agua, 1) la 

calidad y 2) la cantidad. La problematica del agua junto con el crecimiento 

demografico, propiciaron que la gente construyera sobre las chinampas y que se 

extendiera la practica de aterrar los canales para el crecimiento de Ia zona urbana. 

Dedicando antiguas chinampas para construir casas, fenOmeno que se puede hoy 

apreciar a simple vista por las hileras de ahuejotes (Salix bonpladiana) entre las 

calles y las casas y Ia inundacion de estas areas cuando hay mucha agua, sobre 
s 

todo cuando Ilueve ya que en esa epoca se pueden observar parcelas 

completamente inundadas que tambien les causa problemas econornicos, al dejar 

de producir en ellas, pues no les queda mas que esperar unos meses a que baje 

el nivel de agua para volverlas a utilizar. 

El crecimiento de Ia zona urbana se ha extendido mucho, aunque en Mixquic este 

1111 
	crecimiento ha sido menor comparado con algunos pueblos cercanos como San 

Antonio Tecomitl, San Nicolas Tetelco y San Juan lxtayopan. 
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A continuaci6n se describe una sintesis de las principales problematicas que 

	

IP 	presentan los agricultores de Mixquic desde diferentes ambitos de su realidad. 

T6cnicos: Falta de asesoria, plagas y enfermedades. Esta situaciOn causa un 

conflicto entre los productores, porque ellos realmente tienen una oficina en su 

localidad que esta ahi para brindar asesoria tecnica, y me refiero a la Oficina del 

Comite de Sanidad Vegetal, generalmente hay un tecnico disponible que 

	

110 	constantemente hace recorridos por las parcelas, tomando datos de las 

poblaciones de las plagas y las enfermedades. Asi mismo, brindando la asesoria 

adecuada sobre Ia utilizacion de agroquimicos, les explican las dosis y las 

indicaciones adecuadas respetando el intervalo de seguridad. De hecho, es muy 

raro que los productores asistan a los cursos o talleres que se les brinda en Ia 

comunidad, y una de las opciones que se tom6 en esa oficina fue de dar Ia 

capacitacion en campo, Ilevando rotafolios de lona, interrumpiendolos en sus 

	

1P 	zonas de trabajo y pidiendoles un ratito de su atencion. 

Esa fue Ia Unica forma de poder acercarse a los productores y brindarles su 

capacitaci6n, de hecho, en varios experimentos que se solicitaba su apoyo para 

probar productos biolOgicos de control de plagas y enfermedades, ellos se 

resistian pues nos decian que esos productos no funcionaban y que ellos querian 

productos que fueran muy tOxicos que combatieran las plagas o enfermedades 

rapidamente. 
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En la comunidad estan acostumbrados a utilizar los productos que les funcionan, 

por ejemplo, para el combate de los piojos (pulgones, Brevicotyne brassicae) han 
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	utilizado un producto Ilamado Pirimor, para los gusanos (Leptophobia aripa, 

Copitarsia consueta, etc.) utilizan el Karate o el Ambush, y ya cuando no quieren 

gastar para combatir cada una de las especies, aplican un Foley. 

Es verdad hace falta mucha informacion sobre los riesgos de manejar 

agroquimicos sin las debidas precauciones, en ocasiones se aplican agroquimicos 

sin mascarillas o guantes o un overol que los proteja un poco. 

Los agricultores de Mixquic, a traves de los arios han mantenido una cultura de 

extracci6n, solamente se han dedicado a sembrar, sin darle un mantenimiento 

adecuado al suelo agronOmicamente hablando, es bien sabido que para 

determinar las necesidades requeridas, es importante realizar un estudio profundo, 

el cual revelara las carencias y excesos que contiene dicho suelo, sin duda alguna 

los productores han incorporado excesos de materia organica, o algun tipo de 

fertilizante granulado como sulfato de amonio ((NH4)2SO4.), o Triple 17 (N-P-K), 

que causan muchas veces intoxicaciones en las plantas; en algun momento de mi 

experiencia como profesional fitosanitario me toc6 observar que por error, o por 

una falsa creencia de que entre mas producto se le aplica al cultivo mejor se 

pondra la hortaliza, aplicaban exceso de la dosis recomendada; por lo mismo se 

aumentan los costos de producci6n. Tambien es verdad que de vez en cuando le 

aplican estiercol o aserrin, como dijo don Isaac, sin embargo, esos productos solo 

funcionan como una aspirina ante una enfermedad devastadora. 
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A los productores les aquejan diversos problemas de produccion, sociales y 

economicos en su comunidad, el suelo y el agua, son unos de ellos, y existen 

algunas instituciones y universidades que han realizado varios experimentos en 

los suelos y aguas de Mixquic. Dichas instituciones han desarrollado y montado 

varios experimentos. Para Ilevarlos a cabo les piden una parcela a los productores 

y durante el montaje, los agricultores dejan de hacer las labores normales, dejan 

de sembrar, pues les piden seguir las instrucciones. Eso no esta mal, sino que los 

productores se han Ilegado a quejar porque comentan que los investigadores solo 

esperan sus resultados y se van, sin comentar o compartir los resultados 

obtenidos. La mayoria de los experimentos e investigaciones han sido enfocados 

a cuestiones productivas, especialmente a dos problemas que mas les aqueja: el 

agua y el suelo. 

La UAM-X ha desarrollado y montado varios experimentos, los productores 

platican que se les da el seguimiento adecuado para poder observar los 

resultados. A veces los resultados son peores que como ellos normalmente lo 

hacen, porque les dan instrucciones que no les permiten realizar las actividades 

usuales. Por tal motivo, los productores dejan de creer en las instituciones. 

Sociales: Crecimiento de Ia mancha urbana, robo de plantulas y hortalizas. Como 

Ia producci6n de plantulas en la localidad se hace directamente en el campo, se 

han reportado el robo de estas en sus parcelas, aunque afortunadamente ha 

disminuido. En Ia actualidad no es comun que la gente se robe sus cosechas, 
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ademas de que hay una caseta de vigilancia en Ia zona agricola de San Andres 

Mixquic. 

Otra problematica detectada en esta cuestion es que son un pueblo que se 

encuentra dividido por grupos de personas, que no se podrian relacionar en 

cuestiones tecnicas o productivas, pero que en muchas ocasiones hasta son 

compadres en las fiestas religiosas o las del pueblo. 

4 	Aunque de alguna forma lo social va ligado a lo econ6mico, principalmente porque 

para la siembra no tienen dinero y tienen que buscar algun tipo de financiamiento, 

pero cuando hay que dar dinero para la comilona que se pretende dar por la fiesta 

del barrio o alguna fiesta religiosa, ahi si hay dinero para quedar muy bien. 

Economicos: Falta de apoyo de las autoridades, bajos precios de yenta y altos 

costos de insumos. Es en este punto cuando se observa que la falta de 

organizaci6n entre los productores les deja este tipo de secuelas. La compra de 

insumos, por lo general se hace de manera personal y en Ia realidad existen varias 

opciones para poder disminuir los costos de producciOn. Un ejemplo de ello son 

las compras consolidadas, es decir, unirse varios productores y comprar mas 

cantidades de los mismos productos, comprando al mayoreo y no al menudeo. De 

esta forma, se reparte el gasto entre el grupo de los productores que lo 

compraron, y seguro, disminuiran los costos de producci6n, y ademas asegurarian 

un "stock" que garantizaria Ia disposicion del producto cuando sea, necesario; 

porque en muchas ocasiones, y por temporadas los productos Ilegan a escasear, y 
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cuando pasa eso, ellos pierden tiempo y dinero, ya que tendran que esperarse a 

que el producto que necesitan Ilegue a sus manos y en lo que pasa eso, el cultivo 

puede perderse, por lo tanto perderan su cosecha y su ingreso familiar. 

Ambientales: Lluvias en exceso, granizadas y heladas. Contra esta situaci6n 

ambiental si se pueden tomar algunas precauciones, sobre todo de prevenci6n, 

por ejemplo, para el caso del brOcoli, en las empresas trasnacionales de semillas, 

existen variedades adecuadas para cada epoca del alio. Cuando Ilega la epoca 

4 

	

	importante de la producciOn de romeritos un producto que andan consiguiendo es 

un anticongelante, ya que es importante para prevenir el cultivo contra las heladas. 

Sobre esta situacion Saul Yescas relata que: 

A pesar de que los productores Ilegan a tener problemas de plagas y 
enfermedades, la utilizacion de agroquimicos en muchas ocasiones es 
irracional, quizas conocen a las plagas como "chahuistle" asi se trate de un 
insecto, de un hongo o un nematodo, y entonces van a la tienda de 
agroquimicos y piden algOn producto para el chahuistle, y varias veces les 
han recomendado productos que quizas no les funcionan para el problema 
que el cultivo presenta: En Sanidad vegetal, nos dan consejos, sobre 
cualquier estres que tenga la plantita, sino de todos modos vamos con 
Herlindo4  a Tetelco. 

4.3 El brocoli, cultivo de abolengo y tradici6n en Mixquic y de 

gran presencia en Ia CEDA 

El brocoli producido en Mixquic representa cerca del 30 por ciento del se distribuye 

en la CEDA-CDMX. Este cultivo es irrigado con agua tratada proveniente de Ia 

4  Herlindo es un vendedor de semilla en el pueblo de Tetelco. 
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planta de tratamiento del Cerro de Ia Estrella. Esta agua se mezcla en algunos 

sitios con aguas residuales, sin tratar, provenientes del Canal de Chalco y del 

drenaje local, lo que confiere ciertas limitaciones para su use (Perez, et al. 2008). 

Antes en San Andres Mixquic no se sembraba brOcoli, no es hasta hace 10 
o 12 &los que los productores empezaron la cultivar brecoli en sus 
parcelas. Esta se empeze a vender cuando era por manojeo. La primera 
variedad que se empeze a sembrar en Mixquic fue la Station, con los anos 
se han experimentado nuevas variedades que han dado resultado, y que 
en la actualidad los agricultores han adoptado en sus parcelas (Juan 
Jimenez). 

La empresa trasnacional Ilamada SAKATA a traves de un distribuidor 

independiente, ha realizado varios ensayos sobre nuevas variedades para ver si 

se adaptan a la localidad. En una ocasiOn les fano el calculo, eso sucedi6 hace 

como seis &los, cuando la recomendacion estuvo mal dada y en epoca de Iluvia 

sembraron una variedad especifica para frio. Esa vez hubo muchas perdidas, ya 

que las cabezuelas se pudrieron por tanta Iluvia, y hubo varias hectareas con 

perdida total. En esa ocasion los productores Ilegaron a la oficina de Sanidad 

Vegetal, pidiendo ayuda, ellos pensaban que se trataba de una bacteria, y si era 

tal organismo, Ia preocupacion se extenderia y se convertiria en una contingencia, 

ya que realmente estaba causando perdidas jamas vistas en la comunidad. 

Esto habla de que existe falta de informacion sobre cultivos de importancia para la 

comunidad, si los productores tienen una necesidad de producir alguna hortaliza, 

en este caso el brocoli, y si no hay quien los pueda orientar correctamente, puede 
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volver a pasar este tipo de lamentables perdidas, pues quien asesora tiene un 

interes mas mercantil que tecnico. 

Sin lugar a dudas el brOcoli para los productores de Mixquic es un cultivo de 

respeto y tradici6n; de respeto porque ahora no cualquiera lo siembra, Ia queja 

mas frecuente es el alto costo de la semilla, que desde hace mas de quince atios 

es importada por empresas trasnacionales y se cotiza en dOlares, y claro, 

dependiendo del costo del dOlar sera el precio de la semilla, y como en la 

IN 	actualidad el precio del dal& es alto, el valor de Ia semilla igual. La tradici6n del 

cultivo se remonta hasta hace mas de 35 anos, donde los pobladores de Mixquic 

lo sembraban en las chinampas, para despues venderlo en el mercado de 

Jamaica, y como bien cuentan, ahi lo vend ian hasta antes del temblor de 1985, y 

despues del temblor se tuvieron que it a Ia CEDA de la CDMX. 

Comentan los productores de mayor edad que hace atios, cuando inicio el cultivo 

ill 	del brocoli en Mixquic, se sembraba con semilla del lugar y que casi se daba solo, 

que no era necesario utilizar tantos agroquimicos para producirlo como en la 

actualidad que los utilizan en muchas ocasiones de forma irracional, sin respetar 

los intervalos de seguridad que vienen marcados en los envases de los productos. 

Mencionan que adernas el agua era limpia y no como ahora que han tenido que 

utilizar aguas de muy mala calidad para poder producir. 

El brOcoli se siembra en "almacigos" (forma tradicional de obtener la plantula, 

mediante Ia recolecta del lodo de los canales). Las semillas regularmente son de 
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la marca SAKATA y los productores han aprendido que variedad corresponde a 

cada epoca del ano. Eso se los ha dado la experiencia a traves de los arms, y 

ademas les garantiza la calidad que ellos manejan. 

Actualmente en Mixquic hay 1050 hectareas de producci6n y hasta por el alio 

2006 el brOcoli era el principal cultivo, de hecho, segOn Ia Fundacion PRODUCE 

de Guanajuato, Ia CDMX ocupaba el 50. lugar a nivel nacional, debajo de otros 

estados como Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, y el mismo Guanajuato. Sin embargo, 

por los costos excesivos de produccion, entrO al quite otro cultivo: la lechuga. 

Entonces, la superficie sembrada de brOcoli disminuyo drasticamente, ya que una 

buena opci6n fue la lechuga que tiene menos costos de producciOn y es mas 

redituable, porque el brocoli se puede vender en una mala epoca desde cincuenta 

centavos el kilo hasta 6 o 7 pesos por kilo, y una lechuga va desde 3 a 10 pesos la 

pieza: "Aunque at:in se siembra brOcoli en Mixquic, su auge fue de los arms 1990 a 

2010 (Le6nides Jimenez)." 

El brocoli es un cultivo que le ha dado un reconocimiento a nivel nacional a 

Mixquic y a sus productores, con esta hortaliza han creado una gran competencia 

con estados de la ReptIblica Mexicana que son grandes productores de hortalizas. 

El brown en Mixquic se cosecha a los tres meses despues de Ia siembra, en el 

campo se yen grandes "chiquigUites" (Imagen 4.2), que los cosechadores traen 

colocados con una cinta de cuero en Ia frente, para poder aguantar el peso de 

todo lo que se va cortando. La persona que lo carga sigue al productor o 
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productores que van cortando cada cabezuela, le dejan aproximadamente de 10 a 

12 centimetros de "tronquito" que es el que les aumenta un poco el peso, dice. 

Cuando ha Ilenado al tope el chiquigUite, el productor lo va a descargar a la 

camioneta de 3 1/2  ton; y ahi se va acomodando de tal forma que hacen "hilos de 

brOcoli", es decir, pueden hacer de 6 a 8 hilos (hileras) que son las que van a 

sostener toda la carga, de tal forma que una hilera bien ordenada y formada hare 

que aguante todo el peso haste que Ilegue a su destino de yenta, en este caso la 

CEDA-CDMX. 

Imagen 4.2.- Cosecha de brOcoli. Mixquic, Abril 2012 

El brocoli en la CEDA-CDMX es el unico producto que tiene permitido venderse a 

"pie de camioneta", ya que por lo mencionado anteriormente de Ia forma en cOrno 

se ha acomodado desde la cosecha hasta su punto de yenta, es imposible Ilegar a 

Ia CEDA y acomodarlo en otra presentacion. Y la yenta empieza ahi, en la 

camioneta. 

Los productores deben Ilegar a apartar su lugar; Ilegan aproximadamente a las 7 u 

8 de la noche y esperan que empiece la yenta. Pueden vender unos pocos kilos a 
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quien se lo pida, sin embargo, la yenta fuerte, por mayoreo, empieza a partir de las 

2 o 3 de la madrugada. Los productores, regularmente, contratan a un "chalan" 

para la yenta, o bien van con otra persona mas. Los productores duermen ahi 

dentro de las unidades vehiculares, esta es una forma en la que pueden 

descansar, cuanto y mas si tambien son los que han cosechado y tienen que it a 

vender. 

Los productores de Mixquic confian en que su producto es de buena calidad, 

aunque los que ponen los precios de esa hortaliza generalmente son los de 

Puebla o los de Guanajuato; ellos se deben ajustar a dichos precios. En 

temporadas de Frio o mucha Iluvia el costo de su brocoli y la calidad que ellos 

manejan estara en un nivel mas competitivo ante los principales vendedores. 

Mixquic siempre tendra su espacio para poder comercializar su brocoli el famoso 

"verde azuloso" de 300 gramos/cabezuela (Imagen 4.3). 
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Imagen 4.3.- ComercializaciOn de bnicoli en Ia CEDA-CDMX Junio 2012 

4.4 Los tradicionales romeritos de Mixquic, cuestiones 

relevantes de su producci6n y comercializacion 

Las actividades de los habitantes que se dedican a la producci6n de hortalizas 

suelen ser mas notorias en diversas epocas del ario, por ejemplo: en la epoca de 

Ia "romeria" como ellos le Ilaman, cuando hay que sembrar romeritos, que 

empieza a finales de septiembre; se tiene que iniciar con las labores en los 

terrenos: it a cortar las semillas al campo y ponerla a secar. En Mixquic la forma 

de obtener las semillas es un tanto facil y sui generis, suelen dejar los residuos de 

Ia cosecha del ario anterior para de esta forma permitir que el romerito crezca; 

luego lo dejan que se segue ahi en el campo y madure la semilla, hasta que 

Ilegue el tiempo del corte. Paso seguido esparcen las plantas secas en las calles 

de Mixquic para que los vehiculos las aplasten y la semilla se desprenda, 

facilitando su cosecha (Imagen 4.4) 
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4.4.- Proceso de secado de plantas y obtenci6n de semilla de romerito en las 

calles de Mixquic. Octubre 2012 

El romerito es un producto endemic° de la regiOn, que se comercializa 

mayormente en dos epocas del arm: semana santa y navidad. Es epoca de 

navidad, a todos los productores de Mixquic se les `cuecen Ia habas'5  para saber 

c6mo se pondra el clime, sobre todo el frio y las condiciones ambientales que son 

las que favorecen o demeritan Ia calidad y el precio del romerito, es cuando tienen 

1,1c. 

	

	
un mejor precio: por esas fechas un costal puede valer mil pesos, hasta mas, 

cuando en los tiempos normales su precio varia entre 30 y 100 pesos. Debido a 

ello, los agricultores esperan la temporada invernal con gran alegria, siempre y 

cuando tengan que cosechar y que vender. 

A finales del alio 2011, las bajas temperatures se presentaron desde el mes de 

octubre, y en noviembre Ia temperatura baj6 mas, el frio era muy intenso. Esta 

5  ExpresiOn coloquial para referirse a la inquietud y emociOn de los productores que estan 
a la espera de que inicie la gran demanda de romeritos que es un ingrediente fundamental 
en la elaboraciOn de los guisos del periodo navideno. 
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situaciOn se vio reflejada en el mes de noviembre cuando empezO Ia yenta del 

romerito en algunos mercados, atin no habia mucha producci6n, pero si lo 

Ilegaron a vender. A finales de ese mes, noviembre de 2011, su precio andaba en 

$60.00/kg. Ese era el precio que se empezaba a manejar en algunos mercados, 

era de esperarse que el costo por kilo para la temporada fuerte se mantuviera o se 

elevara, pero no disminuiria. Por las bajas temperaturas, los productores de 

Mixquic ya no sabian que ponerle de fertilizante, unos andaban consiguiendo 

hasta anticongelante: "iInge Fabiola consigame una caja de anticongelante, me 

41s. 	urge!" Me IlamO con preocupaciOn don Jaime Pineda. 

En la visita a su parcela, Armando Yescas mostraba su preocupaciOn, diciendo: 

"e,Que le puedo echar?" Recomiendeme algo pero que sea efectivo, creo que no 

podre cosechar nada", me decia Armando con un rostro desolado. Y asi 

transcurri6 ese mes hasta Ilegar a diciembre, cuando Ilego la epoca buena de Ia 

yenta del romerito. 

Y dicho y hecho, a principios de diciembre encontre a dos productores en 

Tulyehualco, era muy temprano para que ellos anduvieran fuera de sus parcelas, y 

nos saludamos, yo les pregunte: ,que andan haciendo por aca a esta hora?, me 

respondio don Miguel: "jAy Inge! Es que ahora si nos peg6 el frio re feo, y venimos 

a comprar una hoz. Y es que, si queremos cosechar, aunque sea un poquito 

tenemos que espulgarlo, porque el frio no lo ha dejado crecer y esta muy chiquito". 
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En epoca de cosecha las parcelas se ven usualmente con muchisimo movimiento. 

Es comOn ver a personas de diferentes edades, entre ellos ninos, mujeres y 

jOvenes de la poblaciOn (Imagen 4.5); edemas de personas de otros estados que 

vienen deshierbando, regando o hasta cosechando. 

Imagen 4.5.- Familia ayudando en las labores de cosecha de romeritos. 
Diciembre 2012 

El cultivo de romeritos, inicia con la preparacion del terreno, haciendo un primer 

barbecho, posteriormente realizan el rastreo y otro barbecho, para asi continuer 

con el trabajo manual del cuadreo6  (Imagen 4.6); se "tira"7  la semilla (Imagen 4.7) 

y se deja reposar por 2 o 3 dies, expuesta a los rayos del sol. Despues de esos 

ZI► 

	

	 dies se riega para que en 8 dies aproximadamente la semilla germine y es como 

inicia el cultivo. Cuando el romerito tiene 20 dias de nacido se va a observer el 

cultivo y si hay necesidad se aplica algOn producto para prevenir alguna 

deficiencia, plaga o enfermedad. La cosecha es a los 45 dias (Imagen 4.8). 

4 
	

6  En la parcela se hacen cuadros con rastrillos o palas, el trabajo lo hace una persona. 

Siembra al boleo de la semilla de romeritos. 
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'11C-1.  A 
Imagen 4.8.- Cosecha de romerito. 

Diciembre 2012 

Imagen 4.6.- Cuadreo del terreno para producir romeritos. 
Octubre 2012 

Imagen 4.7.- Siembra de romerito. 
Octubre 2012 

Esta practica es muy comun cuando se quiere cosechar un romerito sin hierba, es 

decir entre mas limpio, mas largo y grueso, se vende mejor. 
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El romerito se cosecha en campo; se Ilena una camioneta; la camioneta lo 

transporta hasta el lugar del lavado, para el lavado del romerito (Imagen 4.9) solo 

se necesita agua, eso le da mejor presentaciOn. En el lugar donde se lavara debe 

haber algunos contenedores grandes de aproximadamente 200 litros; lo enjuagan; 

despues lo colocan en costales de rafia de 60 kg aproximadamente, y le ponen 

una bolsa transparente encima. 

Imagen 4.9.- Lavado de romeritos. 
Diciembre 2012 

Regularmente, los trabajadores que vienen son del estado de Puebla y son 

conocidos como "Tehuizos", y aunque efectivamente si existe una poblacion 

denominada Tehuizo, no necesariamente son de esa localidad. Sin embargo, asi 

se les ha quedado el sobrenombre a las personas que no son de Mixquic y vienen 

a ayudar a los productores, es decir, cualquier jornalero que Ilegue a trabajar ahi, 

es un "Tehuizo". 

Si a los romeros no se les ha fertilizado adecuadamente, y no han tenido un buen 

manejo agron6mico, es muy probable que en todo el proceso de empacado se les 
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cuezan,8  entonces se deben apurar a empacar y vender, y cuidar que no le de 

mucho el sol despues de lavarlo, por lo cual los costales Ilenos son tapados con 

una manta humeda. De ahi esperan a la hora de partir a la CEDA-CDMX. (Imagen 

4.10) 

p 

Imagen 4.10.- Romeritos que van a Ia CEDA de Ia CDMX 
Diciembre 2012 

En un viaje a la CEDA-CDMX con un mediero de un productor sostuve la siguiente 

platica: 

La verdad es que ora si que hay temporaditas de todo a todo y hay 
temporaditas que no sale, como le podria yo decir, la verdad que somos 
como las gallinas que salimos poniendo. Porque la verdad es que, en los 
romeros, bendito sea Dios que a todos nos fue bien, lo comento aqui con 
mi compadre y es que hay temporadas que nos Ilega dinero a manos 
Ilenas, y hay temporaditas que nada, y ora si, los que lo tienen almacenado 
pues saque y saque nomas, y luego un mes o dos meses sin cosechar 
nada, y uno que esta atenido a lo del campo nomas, por decirlo asi, no hay 
otra entrada, no, ya quiere uno renunciar, por decirlo asi. 

Don Pedro Vidal, que era el representante de la AsociaciOn de Hortalizas de 

Mixquic, cuando se IlevO a cabo la investigaciOn en campo (2011) opinaba que: 

8  Ternnino utilizado cuando el romerito parece que se ha exprimido y se le quita la 
presentaci6n adecuada para yenta. 
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No, lo que pasa es que hay meses en que uno no recibe dinero, y eso si, 
hay que estarle metiendo que fertilizante, que el riego, la desyerba. 
Entonces, si a la cosecha to toca buen precio, pues podemos salir con los 
gastos, pero si no, como dice mi compadrito salimos poniendo, eso es lo 
que a nosotros nos amuela. 

El alio pasado nos fue re mal con los romeros, pues de que no hizo tanto 
frio como ahora, estaban re baratos; noo, si nos querian pagar de a 30.00 y 
50.00 pesos. El ario pasado teniamos un representante que en una reunion 
nos dijo que ibamos a rastrear la mitad de lo que sembramos, en ese 
tiempo el representante era "el Chalco". 

Para el mediero de Armando Yescas: 

Es en las reuniones donde se muestran inconformidades para la toma de 
decisiones. Ya que, por ejemplo, si un productor tiene de a 5 has y solo 
cosecha 2.5 de ellas le va bien, pero luego hay productores que solo tienen 
una parcela (1500 m2) a esos son a los que se les pasa a amolar, somos la 
mayoria de productores los que nos encontramos en ese tipo de situacion. 
Hasta mentadas de madre hay. Y en el 2011 no hicimos reunion, iba a 
haber una, antes de que empezaran las heladas, pero cuando ya cayeron 
las primeras heladas, no pues mejor dijimos que cada quien le haga como 
pueda. 

El mediero de Armando Yescas habla de Ia crisis de inicios de 2011: 

A principios del 2011, noo, Mixquic andaba desmoralizado, andaba por los 
suelos, pues a finales del 2010 nos fue re mal y la Unica forma de poder 
capitalizarse era it a buscar un prestamo en Banco Azteca, segun las tres 
cuartas partes de los que deben ahi, son de Mixquic. 

Para Armando Yescas Ia situacion cambi6: "De hecho, a finales del alio 2011 las 

dos veces que fui a vender romerito, los di en $1,800.00, esta vez Dios si nos 

socorrio." 
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4.5 El apio de Mixquic, un producto criollo que ellos han ido 

mejorando 

Mixquic se ha caracterizado por ser un buen productor de hortalizas, varias de 

ellas son importantes en calidad y cantidad a nivel nacional, un claro ejemplo es el 

apio; hasta el 2009 Ia CDMX se encontraba en tercer lugar a nivel nacional como 

productor de esta hortaliza. 

En Mixquic el apio no se siembra todo el alio, por la escasez del agua en Ia zona. 

Este cultivo se tiene que sembrar en epoca de Iluvia, es decir, solo se produce en 

temporal. Los productores se alistan para sacar sus almacigos a mediados del 

mes de marzo. El almacigo dura tres meses, la semilla que se utiliza en Ia 

producciOn de apio es criolla, la sacan de las matas de cultivo que se siembran en 

la localidad. Ellos han mejorado la calidad de apio, pues ahora una mata puede 

medir aproximadamente 80 cm de largo y tener diametro de 10 a 15 cm de ancho, 

de color verde fuerte. Los tallos han modificado su estructura y su textura, ya que 

los productores comentan que entre menos costillas presenten, es decir, entre 

mas lisos, son de mejor calidad, ademas, una caracteristica que tambien han 

logrado es que el apio sea de color verde desde el inicio del tronco. 

El apio, se corta en el campo por mata. Dependiendo del grosor de Ia mata se 

hacen los manojos. Hace como seis afios se hacian manojos de apio grandes 
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como de 60 kg, solo que para que pudieran tener mas yenta y presentaci6n se 

empezaron a hacer manojos mas pequefios, van de cuatro matas gruesas (10 a 

15 cm. de ancho) y otros de cuatro a seis matas delgadas (10 a 6 cm de ancho); 

con la finalidad de darle presentaciOn al producto. La cosecha esta lista a finales 

de mayo y principios de junio, que es cuando empieza la yenta. El apio se cosecha 

en el campo, ahi solicitan el apoyo de algunos productores para hacer la tarea (ver 

Imagen 4.11, 4.12, 4.13, 4.14). 

Imagen 4.11.- SelecciOn y corte de la mata de apio 
Marzo 2012 

Imagen 4.12.- Hechura y acomodo de manojos de apio 
Marzo 2012 
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a 	At 	 Pik 
Imagen 4.13.- Lavado de los manojos de apio 

Marzo 2012 

Imagen 4.14.- Acomodo de manojos de apio en el transporte hacia la CEDA- 
CDMX. 

Marzo 2012 

Las tareas se hacen por las marianas, desde cOmo las 7:00 am a las 12:00 pm, 

despues de cargar la camioneta, se la Ilevan a la casa del productor. En esta 

ocasiOn el productor Refugio Nunez Bastida, que trabajO en el campo cosechando 

con los productores que hacen la tarea, es quien Ilevara la carga a la CEDA-

CDMX. El Ilega a su casa, se bafia, come algo y salen para la central, para ahi 

descargar el apio, debido a que este cultivo no se permite vender a pie de 

camioneta en la CEDA-CDMX. Por ello, se debe Ilegar temprano a la central, 

buscar el mejor lugar estrategico descargarlo y acomodarlo, y dejarlo tapado para 

que en la noche Juan NOfiez Bastida, hermano del productor, vaya a venderlo. 
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Juan y Refugio, son hermanos y sostienen un tipo de sociedad en Ia producci6n 

del apio. El segundo se dedica mas tiempo a estar trabajando en el campo y Juan 

debe cumplir con su horario de oficina, pues trabaja en la SAGARPA-CDMX, y 

entonces a el le toca ir a vender el apio, porque no puede estar tanto tiempo en el 

campo. 

Juan sale como a las 8:00 pm de Mixquic, se va en un microb6s a Ia CEDA-

CDMX, el tiempo de recorrido lo aprovecha para dormir, esto porque en el tiempo 
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	que estan vendiendo se la pasan parados y sin dormir, casi casi sin poder ir al 

ban°, pues en el caso de Juan que va solo, este no puede dejar el puesto, porque 

Ilegan los compradores y aunque se lo deje encargado al vecino, obviamente este 

preferira vender su apio en vez del de Juan. La Ilegada de Juan a Ia CEDA-CDMX 

es aproximadamente a las 9:30 0 10:00 pm. Ahi se espera hasta que empiece la 

yenta. 

La yenta inicia hasta como las 12:00 am, solo se empiezan a vender pocas piezas; 

en realidad Ia yenta mas fuerte inicia hasta las 3:00 am, asi que hay que esperar 

varias horas. Como Juan no sabe de que calidad es el apio que su hermano Ilevo 

del campo a la CEDA-CDMX, el tiene que Ilegar a revisar Ia mercancia, pues 

cuando Ilegan los compradores le dicen: "dame X manojos gruesos de 4" y para 

cuando el los venda, tiene que saber &ride estan colocados y despachar rapido, 

si no los vecinos le pueden ganar en la oferta y el comprador es capaz de irse con 

la competencia. 
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La forma de colocar los manojos de apio es de Ia siguiente manera: los manojos 

van encontrados, es decir las hojas van frente a frente y cuando se han formado 

espacios entre ellos, se colocan apios atravesado en medio de ellos. Se colocan 

varias capas y de ahi, el productor comienza a escoger el apio y lo va tomando 

para asi venderlo a los compradores. 

Una cuesti6n importante para la permanencia de los productores y la conservacion 

de algunos cultivos de mayor importancia en Mixquic, como el romerito y el apio, 

se refiere a que ellos han desarrollado y domesticado sus variedades criollas, y 

por lo tanto tienen que seguir produciendo para que haya cultivo y semilla a Ia vez. 

Hace algunos arms, su apio ocupaba el tercer lugar a nivel nacional. 

Una vez me dijo don Cuco: "Ve esa maceta en mi azotea Ing.". Y yo le dije: "Si, es 

apio. A lo que el me respondi6: "No Ing. No solo es apio, es de mi semillero de 

apio. Esa planta ya es especial porque Ia dejo que floree y de ahi saco mis 

semillas". 

En una ocasi6n Ilego a Mixquic una empresa trasnacional que quiso 'recomendar' 

sus variedades de apio y no dio buen resultado, estas no resistieron las 

condiciones climaticas de Ia region, asi como las enfermedades como los tizones. 

El dia que fui a Ia CEDA con don Juan, Ilegamos a las 10:00 p.m., fue el segundo 

dia que el iba a Ia yenta; nos topamos con productores que ya tenian 20 dias en la 

yenta de apio. Uno de ellos es don Cesar (El Chicharo), que se ha dedicado mas 
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de 20 arms a la producciOn de apio. EI siembra con su mediero Ilamado don 

Abraham, un senor como de 75 atios, quien es el due° de las parcelas donde 

siembran el apio. 

Ese dia de la yenta, el primero que empezo a vender mas producto fue don Cesar, 

y era de esperarse, ya que como dicen ellos, en 20 dias de estar Ilevando diario el 

producto de cierta calidad "te haces de tus clientes y esos clientes Ilegan a 

preguntar por Cesar o por el Chicharo y le dicen: ponme 20, 30 o hasta 100 

manojos. El pudo venderle a un cliente una buena cantidad y dijo que se lo Ilevaria 

a Ia central de abastos de Toluca". 

Don Juan y yo nos quedabamos sorprendidos de ver como a don Cesar le 

Ilegaban y le Ilegaban compradores. Cuando estos Ilegaban a ver el apio yo los 

Ilamaba y le decia a don Juan que les ofreciera su producto, solo que ellos 

Ilegaban con los que ya le habian vendido antes, en este caso don Cesar o 

algunos otros de los tres productores que estaban ahi. 

Eran como las 2:30 a.m. y don Juan solo habia vendido dos manojitos, ese dia el 

precio estaba a $20.00/manojo y don Cesar y los otros productores ya le habian 

bajado a su montOn... don Juan me decia: "Con calma, asi es la yenta, adernas 

es mi segundo dia", y pasaba el tiempo, cuando le Vega un comprador e hizo Ia 

negociaciOn, se trataba de un coyote que vende en los puestos de Puebla, el se lo 

queria pagar a $10.00 eI manojo y le decia, "darnelos a $10.00 te estoy hablando 

de comprarte unos 100 manojos", y don Juan se ponia a pensar... (Cien manojos 
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ya es una buena cantidad; y como no he vendido nada) pero que le dice don Juan: 

"no, no puedo a ese precio, pagamelos a $17.00", y el de Puebla le decia: "noo, ni 

to ni yo a $ 13.00", y don Juan que le dice: "ya para que te los Ileves te los dejo en 

$14.00" y si es el precio que acordaron los dos. Adernas, comenta don Juan: "si 

yo les vendo 100 manojos, mi montOn se empieza a bajar y asi puedo defender 

mejor mi precio". 

Entonces, aunque quizas Juan perdio un poco en la yenta del 100 manojos de 
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apio a $14.00, pensO que podria recuperalos en la siguiente yenta a $20.00. Es 

decir, ellos manejan una estrategia de comercializaciOn, "el chiste", dicen ellos, es 

no regresar el producto a Mixquic o tirar la mercancia. 

Regularmente un productor Ileva de 200 a 300 manojos de apio. En este caso, don 

Juan habia Ilevado 200 manojos y si lograba vender los 100 manojos al senor de 

Puebla, esto representa una buena yenta para ser su segundo dia. Al final, el 

comprador de Puebla solo se Ilevo 70 manojos entre los gruesos de 4 (Imagen 

4.15) y los delgados de 5 y 6 matas. 

Imagen 4.15.- Manojo de apio, listo para la yenta 
Marzo 2012 

95 



Los productores de Mixquic mencionan que su principal competencia son los 

vendedores de Puebla; sin embargo, lo que le ayud6 ese dia a don Juan es que 

no habia Ilegado una carga de Puebla, y es por eso, que se andaban moviendo 

con los de Mixquic, si no se quedarian sin vender. El apio de los de Puebla 

siempre tiene un mejor precio que el de los de Mixquic, se dice que tiene mejor 

calidad: es mas verde, mas largo y los tallos son menos costilludos. Pero en dado 

caso que los de Puebla no tengan que vender, los compradores se acercan a los 

productores de Mixquic, y el precio obviamente tambien lo incrementan estos 

ultimos. 

Don Cesar, me coment6 que en el ario 2012 los manojos estaban a buen precio, 

pues el alio pasado los estuvieron vendiendo en $10.00. El dice que es variado el 

precio pero si es entre $15.00 y $20.00 ya es un buen precio para ellos. De hecho, 

el en esta semana me coment6 que tambien los habia vendido hasta en $30.00, 

cosa que los alegra muchisimo, porque es mucho mejor precio de yenta. Hubo un 

ano en que lo vendieron hasta en $60.00. Don Abraham es suegro de don 

Refugio, hermano de don Juan y no se dedica al campo, solo le presta el terreno a 

don Cesar, entonces ellos son medieros en la producci6n de apio. El Sr. Abraham 

se ve que se cansa; no aguanta ya mucho estar ahi parado o sentado, pues se 

queda dormido. Eso si, el se encuentra ahi porque dice Don Juan: "Observalo, es 

que ya ni aguanta estar aqui, pero cree que su mediero se clava el dinero". 
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Don Abraham platica con don Juan, y le pregunta: el,cuanto apio tienen? y le 

menciona que Ia yenta ahi va. Eso si, cuando se acerca un cliente para ver los 

apios de don Juan, don Abraham le dice que sus apios estan mejor, como para 

tratar de robarle a su cliente, pero don Juan se apura y ya le ensefia sus apios y 

sigue la yenta. Me coment6 tambien que eso mismo le hace a su yerno. Me dice 

don Juan: "ni porque es su yerno, lo respeta, le hace lo mismo". 

Me comenta don Juan que hay un senor que ya es grande, y que el si, cuando 

Ilega un cliente con cualquiera de los otros le dice: "venga a ver mis apios estan 

mejor". De hecho, que es capaz de tomar del brazo al comprador y jalarlo hasta su 

lugar de yenta, me dice don Juan que han existido compradores que le dicen al 

Senor: "oiga respete, que no se da cuenta que ya le estoy comprando a este 

Senor. 

Don Juan terming por venderle al comprador de Puebla, solo que ahi se 

acostumbra que no pagan luego luego, sino que se tienen que esperar algunas 

horas en lo que el comprador a su vez lo vende y el productor de Mixquic debe it a 

buscar a su lugar de yenta y esperar el pago. Por ejemplo, si el productor por un 

golpe de suerte termina rapid() Ia yenta, de todos modos, se debe esperar hasta 

que este listo el pago, asi sea hasta las 10:00 a.m. 

Lo que tambien me coment6 don Juan es que, el primer dia que liege) a vender, a 

don Cesar se le habia terminado pronto su apio, asi, este le pidi6 a don Juan que 

le comptetara de su apio y este fue a Ia yenta a $20.00. 
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Le comentaba a don Juan y a don Cesar que si le parecia un lugar adecuado 
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	donde ellos venden, que si les favorecia de alguna forma estar ahi vendiendo. La 

respuesta inicial de don Cesar: "Si" Yo le pregunte 6por que? Y me empezo a 

decir que es un lugar donde se pueden comercializar las hortalizas; sin embargo, 

al final me dijo que ese lugar no era adecuado, que podrian tener acceso a otros 

lugares mas apropiados para ellos, es decir un lugar techado o al menos con una 

lona, donde se cubrieran del exceso de sol o de Ia Iluvia, no hay nada que los 

resguarde. 

4.6 La lechuga, su relevancia para los productores de hortalizas 

de Mixquic y su comercializacion en la CEDA-CDMX 

La produccion formal de lechuga italiana y Ia sangria (Imagen 4.16) tiene unos 10 

atios, antes si se sembraba Ia romana y la orejona, pero las otras son un cultivo 

relativamente nuevo. Leonides Jimenez, productor de lechuga, relata Ia situacion 

de este cultivo en Mixquic: 

Eso si, las lechugas romanas eran muy grandes, median aproximadamente 
35 cm., ademas eran muy fuertes, tan resistentes que nos podiamos hasta 
parar encima de una de ellas. Este era un cultivo tradicional en Mixquic, 
solo que la falta de mercado, propicio que Mixquic fuera cambiando el tipo 
de productos, el intermediarismo fue un factor determinante que limiti5 la 
producciOn, que por cuestiones del espacio que tenemos en la Central de 
Abastos no podiamos comercializarla alla. En ese mercado hay 
productores de otros estados que Ilevaban a venderlas y a nosotros nos la 
pagaban al precio que querian. Y ya para la lechuga italiana solo 
sembraban los de San Gregorio, ellos iniciaron cinco anos antes que 
nosotros, pero como al tercer ario de que empezamos a cultivarla los 
rebasamos en cuanto a calidad y cantidad. Ahora les ganamos por mucho 
en la producciOn. Cuando inicio el cultivo, solo sembraban unos cinco 
productores despues ya la mayoria comenzO a cultivarla. El Sr. Faustino 
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Ramirez fue uno de los que inici6 el cultivo en Mixquic, sembrando una 
hectarea y por todas pues unas cinco hectareas. Un punto desfavorable es 
que la semilla no la producimos, por lo cual tenemos que depender de las 
empresas trasnacionales. Ahora hasta Puebla Iambi& ya entrO a producir 
la lechuga italiana. La lechuga casi va sembrada igual que el brOcoli, es 
decir entre setenta y ochenta mil plantas por hectarea, dependiendo de la 
distancia a que se siembre, que es mas a o menos a treinta centimetros. La 
lechuga es un cultivo que se da rapid°, dependiendo del tipo de tierra, aqui 
se Ilega a dar entre un mes y diez dias o hasta mes y medio. La forma de 
sacar la plantula es en lodo, igual que los otros cultivos, pero cuando se 
quiere acelerar el proceso se manda a germinar, es decir se manda a 
maquilar, hay gente que se ha ido hasta Puebla, o tambien hay un 
invernadero aca en Tlahuac que tambien maquila plantula. Pero en 
comparaci6n con el brOcoli, la semilla de lechuga para una hectarea to vale 
unos tres mil pesos y para brocoli ya casi ocho mil, luego la lechuga se 
vende por pieza y el brOcoli por kilo; por lo cual la lechuga se ha convertido 
en un cultivo alas rentable que el brOcoli. La semilla se compra con 
Herlindo en Tetelco, o en la CEDA-CDMX en casa Cobo; hay semilla 
peletizada y sin peletizar, por los costos conviene la que no es peletizada 
pues alcanza para sembrar hasta tres hectareas; eso si, cuesta mas trabajo 
sembrarlas. Las variedades son Vermangreen y Andromeda. La siembra se 
escalona, dejando pasar mas o menos unos diez dias, porque si la 
siembras toda se pasa. La cosecha de la lechuga es de la siguiente 
manera: Se corta con cuchillo, y se va echando en pentones como el 
brocoli, despues hay un proceso de lavado y luego ya se acomodan en 
cajas de plastic°, y se tapan con papel periOdico y asi ya esta lista para la 
yenta. En una camioneta de tres toneladas y media caben tres estibas. Ya 
todo el ano hay producci6n de lechuga en Mixquic. El cultivo de la lechuga 
ocupa del 15 al 20 por ciento del total de producciOn de las hortalizas en 
Mixquic. 

Imagen 4.16.- Cultivo de Lechugas en Mixquic, (Junio 2013) 
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La lechuga italiana y la lechuga sangria podriamos decir es un cultivo que ha 

venido a salvar a los productores de Mixquic. Este cultivo se produce todo el alio. 

En el 2013 el costo de la bolsa de semilla peletizada de lechuga tenia un valor 

aproximado de $3,500.00 y esta alcanza para una hecterea de producciOn. Dice 

don Moises Galicia: 

Ya ye como somos los de Mixquic, nomas vemos que algo esta jalando 0 
se esta vendiendo y ahi vamos todos como borregos" y asi pas6 con Ia 
lechuga; esa no se sembraba en Mixquic, esa nornas se sembraba en San 
Gregorio, Xochimilco, y cuando vimos que le pegO a uno; ahi fuimos todos. 

r•: 
Regularmente, un productor de lechuga corta diario e introducen 

aproximadamente de 100 a 150 cajas, es decir unas 2,000 lechugas. A estas 

cajas les caben: 24 lechugas chicas (12-15 cm de diametro) y 18 Lechugas 

grandes (15-25 cm de diametro). 

Los sabados y domingos es cuando se carga la yenta de lechuga en la CEDA- 
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	CDMX. Y disminuyen la yenta de lunes a jueves, empezandose a cargar de nuevo 

el viernes y asi nos vamos. La principal competencia es San Gregorio, Xochimilco, 

aunque Puebla ya tambien este produciendo. 

Cuando se Ilega a Ia CEDA-CDMX, el productor debe descargar las cajas y 

apilarlas en el lugar que le toc6 (Imagen 4.17). Las lechugas regularmente se 

venden por docena y/o por pieza, se colocan por tamarios y asi se van 

desplazando. 

100 



La mejor hora para salir del pueblo a la CEDA-CDMX es entre las 5 y 6 p.m., para 

poder agarrar un buen lugar. Sin embargo, si los coyotes los "agarran ahorcados" 

y no tienen un lugar estrategico para la yenta, al productor de Mixquic no le queda 

otra opci6n mas que vendersela a ellos. 

Don Moises, comenta que estarian mejor sin los "coyotes", o los intermediaries, 

sin embargo, me dice: "Ahorita esta carga es para un "coyote de Mixquic", ya 

nomas se Ia voy a entregar". Y yo le dije: "6Si no existieran los coyotes usted no 

podria vender esta mercancia?" Y me dijo: "iPues para este caso 	Iambi& 

existen los productores que deben esperar a que les Ileven su mercancia. Ellos 

pagan flete de 15 pesos por caja. 

Imagen 4.17.- ComercializaciOn de lechuga en Ia CEDA-CDMX. 
Marzo 2012 

Conclusiones 

Observamos que, en todos los estudios de caso, el amor y las gangs de trabajar 

en el campo de los productores de Mixquic, eso es punto favorable para la 

persistencia de la producci6n de hortalizas en la CDMX. 
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Sin duda alguna, los productores toman a su favor todo lo que tienen a la mano, 

desde cuestiones productivas como ser los ntameros uno en Ia producci6n de 

romeritos, o crecer en cuanto a superficie, calidad y cantidad de lechugas italianas 

y sangrias, o que aun cuando el brOcoli ha disminuido en superficie, los que 

siguen sembrando saben que Ilegara una fecha a su favor y el precio se elevara, 

obteniendo mayor ganancia. En el caso del apio, a pesar de sembrarlo con 

semilla criolla, la calidad, el sabor de los que se producen en Mixquic no es nada 

comparable con los de otros estados y eso hasta los de Puebla lo saben, sin 

• embargo, cuando Puebla no puede abastecer, los de Mixquic aprovechan dicha 

oportunidad para incrementar sus yentas y ganancias. 

Los productores se enfrentan a diversos problemas a la hora de producir y 

comercializar. De los mas sonados en la producci6n es el agua y el suelo, no 

obstante, a pesar de esa limitante se han acoplado para producir sus hortalizas. 

Otra problematica es el acceso a Ia tierra, ya que si no cuentan con suficiente 

superficie, se yen en Ia necesidad de rentar parcelas, y esto los Ileva a tener mas 

gastos o si lo vemos desde otra perspectiva el dinero para la producciOn 

disminuye. 

Los productores que no tienen vehiculo propio, igual incrementan sus gastos de 

comercializacion, porque el que movilicen su producto a Ia CEDA-CDMX no 

implica que lo vendan a buen precio, o que ni siquiera lo vendan, y ese dinero que 

pagaron por el transporte es dinero que ya no se podra recuperar. Sus Onicas 

alternativas son decidir si tiran sus hortalizas o malbaratarlas, porque su regreso 
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sera a pie. Este problema se ve en Ia comercializacion puesto que el lugar donde 

venden en Ia CEDA-CDMX es un sitio inadecuado, y se han tenido que 

acostumbrar a este para poder seguir vendiendo sus productos. Sin embargo, Ia 

inconformidad de ellos por mejorar ese espacio sigue en pie. Tambien, varios 

productores han tenido que dejar un rato el campo para poder it a trabajar a otros 

lugares fuera de Mixquic y fuera del campo. Como se mencion6 anteriormente los 

productores siguen y seguiran produciendo, porque a pesar de tener alg6n cargo o 

un puesto de oficina, siempre buscaran Ia forma de no descuidar sus parcelas. 

Los productores, y las tierras de Mixquic representan una posibilidad para 

desarrollar nuevas tecnologias de produccion, ya que no es tan comun ver en 

otras partes de Mexico que se tengan condiciones climaticas favorables para la 

produccion de hortalizas. En Mixquic se yen varios cultivos con diversas etapas 

fenologicas, esta caracteristica es una gran oportunidad para tenerla en cuenta, 

sin embargo, estas ventajas tecnicas y climaticas se deben relacionar con sus 

modos de vida, su culture y sus tradiciones. 
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CAPiTULO 5. Comercializacion de hortalizas de Mixquic en Ia CEDA-CDMX 

Cuando los productores de Mixquic comenzaron a vender sus hortalizas fuera del 

pueblo y en cantidades mayores, iniciaron la comercializacion en el mercado de 

Jamaica. En 1985, cuando fue el temblor en Mexico, y por darios a la estructura 

del mismo, los mandaron al mercado de la Viga, pero no se hallaron, entonces fue 

como se animaron a irse al a Ia CEDA del entonces DF. En marzo de 1981 se 

iniciaron las obras de Ia CEDA-DF en el predio denominado Chinamperias, 

ubicado en la delegacion Iztapalapa y fue inaugurada el 22 de noviembre de 1982 
1101 

por el presidente Jose Lopez Portillo. Inicialmente era un lugar desierto, no habia 

gente y tampoco les iban a comprar. Despues poco a poco se construyeron las 

naves. Desde su creaciOn, Ia funci6n primordial de este mercado mayorista 

adquirio un caracter estrategico: constituirse como un vinculo especial entre la 

producci6n y el consumo para satisfacer las necesidades alimenticias de los 

habitantes de Ia gran ciudad, mediante el acopio y la comercializacion de 
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	 productos agricolas y abarrotes. La CEDA-CDMX cuenta con 8 sectores 

especializados uno de ellos es de flores y hortalizas (Imagen 5.1). En 17.5 

hectareas estan instalados 3 mil 311 espacios donde productores provenientes de 

los estados de Mexico, Puebla, Hidalgo, Morelos y Ia Ciudad de Mexico, 

principalmente comercializan una amplia variedad de hortalizas, legumbres, flores 

follaje y fruta. Desde las 4 a.m. hasta las 6 p.m. los 7 dias de Ia semana se 

pueden adquirir productos al mayoreo y menudeo9  (CEDA, 2015). 

http://ficeda.com.mx/folletaindex.html#page-52-53  
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Imagen 5.1.- Sector flores y hortalizas de la CEDA. Marzo 2012 

5.1 El lugar de yenta de los productores de Mixquic en la CEDA-

CDMX 

El lugar de yenta de los productores de Mixquic es apenas un pequefio espacio de 

500 m2, y solo es parte de los cajones de estacionamiento, dentro de lo que se 

denomina: "la subasta", en el sector "flores y hortalizas", en el contorno del ander) 

2 lado sur, secciones 4 y 5, asi como en el banqueton a bordo de camionetas. Los 

productores de Mixquic no tienen un lugar establecido, y han tenido que utilizer 

esa parte del estacionamiento para poder vender (Imagen 5.2 y 5.3). 
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Imagen 5.2.- Productores de Mixquic comercializando en Ia CEDA-CDMX. Marzo 

2012 

Imagen 5.3.- Orgullo del productor con manojos de apio, listos para Ia yenta. Marzo 

2012 
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Adernas, deben acatarse a las siguientes indicaciones que les dan los 

administrativos. Don Cesar Nunez (Tambien tiene representacion en la CEDA-

CDMX) me entregO un documento que decia lo siguiente: 

A todos los productores de hortalizas de San Andres Mixquic. 
Estimado companero por medio de la presente, to informamos que ante los 
problemas de fluidez de la vialidad en el Mercado de Flores y Hortalizas de 
la Central de Abastos del D. F., y ante la insuficiencia de nuestra area 
debido al aumento de la producciOn se realizaran las siguientes acciones: 
1.- Glue todos los productores que Ilevan manojeo tienen que descargar, 
ocupando el espacio de acuerdo como vayan Ilegando, una vez que hayan 
descargado tendran que retirar las camionetas para dejar la vialidad libre, 
este acto tendra que ser de manera inmediata como vayan Ilegando, 
teniendo un tiempo maxim° de 30 minutos, quien no acate esta disposiciOn 
tendra que ser retirado por el operativo. 
2.- Las camionetas que Ilevan brOcoli venderan a pie de camioneta una vez 
concluida su yenta tendran que retirar los vehiculos vacios, camionetas que 
tengan 2 6 3 bolsas tendran que retirarse nadie podra apartar lugares. 
3.- Para la comercializacion de las lechugas se realizara ocupando 2 
tarimas equivalente a 4 cajas de frente, colocando el resto de su mercancia 
hacia atras, cada productor solo podra utilizar un solo espacio. 
4.- Todas las camionetas vacias deberan retirarse del area de una vez que 
hayan realizado su trabajo, ademas, ya que no se permitira que el area sea 
turnada como estacionamiento, excepto por los compradores. 
5.- Se les hace de su conocimiento que los accesos de vialidad, entradas y 
salidas al area no deberan ser invadidas como lo marca la normatividad del 
mercado. 
6.- Cada productor despues de comercializar, tendra que retirar su basura, 
depositandola en el contenedor o retirandola en su unidad. 
iPara un mejor funcionamiento del area to participaciOn es importante! 

Tienen que atender a estas reglas porque de no ser asi Ilega la grim y se 
los Ileva y tienen que pagar la minima cantidad de $2,300.00 y se los Ilevan 
con carga o sin carga. 

En ese sector existen marcadas diferencias entre los comerciantes y los 

productores. A los "comerciantes" se les llama "los de arriba", ellos cuentan con un 

area techada, para el 2012 pagaban cien pesos de renta al mes y su pago lo 

hacian en la tesoreria del entonces D. F. Y a los agricultores les Ilaman "los de 

abajo"; ellos se encuentran en un espacio al aire libre, sin techo, sin nada que les 
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cubra, el pago es de $59.00 por derecho de uso de piso por cada yenta y lo hacen 

a los cobradores que pasan a su lugar (Imagen 5.4). 

Los de "arriba": 
	

Los de "abajo": 

	

Comerciantes 
	

Productores 

• Area techada 	 • Area al aire libre. 

• $100.00 al mes de renta 

• Pago en la tesoreria del D.P. 

• $59.00 por derecho de uso de 
piso por cada yenta / die 

• Pago a cobradores en la zone. 

Imagen 5.4.- Diferencias entre los comerciantes y los productores 

Esa parte de estacionamiento de 500 m2  lo hemos tenido que modificar 
para poder vender, de hecho, podriamos decir que no son 500 m2  sino 
1000 m2  porque lo aprovechamos de los dos lados para hacernos de mes 
espacio. Si no imaginate, no cabriamos, y aun asi este espacio es 
inadecuado e insuficiente. Pero no tenemos de otra, no hemos podido 
luchar por tener un espacio mejor (Leonides Jimenez). 

Llueva, truene o relampaguee nosotros tenemos que sufrir las 
consecuencias de no tener un lugar adecuado, si este Iloviendo ace nos 
mojamos junto con las hortalizas, ya cuando no haya clientele, pues nos 
atajamos un ratito, pero si hay que vender, en la Iluvia estaremos 
vendiendo y mojandonos (Juan Quintana). 

En ese espacio tienen que acomodar sus hortalizas y en dado caso sus vehiculos, 

como en el caso del brocoli, que es la unica hortaliza que se puede vender a pie 

de camioneta, por la forma en que es transportado del campo a la CEDA-CDMX. 

Sin embargo, es un tanto dificil la movilizacion que tiene para las demas verduras 
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pues a veces cuando han Ilegado otros productores antes y han acomodado sus 

hortalizas, a los que Ilegan despues les cuesta mas trabajo poder exhibirlas para 

la yenta. 

En Mixquic el 99 por ciento de los productores comercializa sus hortalizas en la 

CEDA-CDMX. Aunque tambien existen productores que prefieren vender al 

menudeo en los mercados locales y algunos otros venden en Milpa Alta. Y ya por 

derecho se lo han ganado cada uno de los que producen, pero han tenido muchos 

problemas con las autoridades. 

En el espacio que los productores de Mixquic tienen designado, puede it a vender 

cualquier productor de ese pueblo. Es necesario que mantengan su lugar limpio 

por lo cual deben recoger su basura, separarla en organica e inorganica y tirarla a 

los contenedores. 

El lugar que ellos tienen para comercializar sus hortalizas en la CEDA-CDMX, 

colinda por un lado con productores de Jajalpa, Estado de Mexico, de Topilejo, 

CDMX y del otro lado con los de San Gregorio, CDMX, Texcoco, Estado de 

Mexico y Tlaxcala. 

De ellos se pueden distinguir cuatro tipos de productores (Imagen 5.5), resaltare 

las caracteristicas de estos: 
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• 

Productor tipo 

• Mega temprano a M 
CEDA. 

' Tiene vehiculo 
propio 

• Vende directamente 
al mayoreo 0 

menudeo 

'Siembra con su 
papa o hermanos. 

• Superficie promedio 
en producciOn• 5-10 

has. 

Productor tipo 2: 

• Busca goer} le 
movilice sus 
hortalizas 

' Paga Bete 

• Vende directo a 
mayoreo o menudeo. 

' Se regresa en 
Micro. 

• Puede sembrar 
solo o con sus 

hermanos o con 
medieros. 

'Superficie  promedio 
en produccion de 

0.5 a 3 has, 

Productor tipo 3: 

Productor con 
vehiculo propio. 

Llega a hacer 
entregas 

' Vende directamente 
a un coyote. 

• Su regreso es case 
inmediato. 

Siembra solo y 
consigue mano de 

obra, o con 
medieros. 

*Superficie promedio 
en produccion: 3 has. 

Productor tipo 4: 

• No vende 
directamente a la 

CEDA. 

' Vende toda su 
produccion a un 

coyote - productor en 
Mixquic 

• Siembra familiar y 
con peones 

• Superficie promedio 
en produccibn 8-10 

has. 

Imagen 5.5.- Tipos de productores que comercializan sus hortalizas en la 

CEDA CDMX 

1) El que Ilega temprano a la CEDA CDMX y el mismo comercializa sus 

hortalizas, Este tipo de productor regularmente es de los que siembran con 

el papa y los hermanos y asi pueden dividirse el trabajo muy bien, en lo que 

unos siembran, otros van a vender y segOn ellos, asi aseguran el precio y 

no descuidan sus demas actividades. (Figuras 5.1 y 5.2) 
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Figura 5.1 Rutina del productor tipo 1 

• Gasolina: $100.00 • Entrada: $7.00 
• Derecho de piso/dia de 

yenta: 	$59.00 
• Ayudante: $120.00 
• Café: 	$24.00 
• Tortes: 	$40.00 

• TOTAL: $ 100.00 	 • TOTAL: $ 250.00 

Total por dia: $ 350.00 

Figura 5.2 Gastos del productor tipo 1 por jornada de yenta en CEDA- 

CDMX 

2) El que no tiene transporte y tiene que pagar flete. Este tipo de 

productores tienen la necesidad de buscar quien les Ileve su mercancia ya 

que carecen de un medio de transporte, ellos se tienen que acoplar para 
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ver que amigo le da un 	o de otra forma tienen que buscar quiet' les 

Ileve la carga y por lo tanto deben pagar su transporte (Figuras 5.3 y 5.4). 

Figura 5.3- Ruta del productor tipo 2 en su yenta en la CEDA-CDMX 

• Pago de flete por bulto: $25.00 
• Pago de flee por manojo: $ 3.00 

• Derecho de piso/dia de yenta: $59.00 
• Cefe: $24.00 
• Tortes: $40.00 

• Pasaje de regreso: $15.00 

Nota: El Total de gastos depende de cuantos bultos o manojos 
movilice ese dia, sin embargo, un gasto fijo aproximado que hace 

en la CEDA dF seria de : $ 136.00 

Figura 5.4- Gastos del productor tipo 2 en una jornada de yenta en la 
CEDA-CDMX 

Le pregunte a Juan Quintana: oye si to no tienes camioneta, tcOmo le haces para 

transporter tus lechugas? tAcaso le pides favor a algOn amigo y to da un 're? El 

me contest6: 
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Hay amigos o gentes que rentan, de hecho, y en la actualidad ya no hay 
nadie que te haga algo de a gratis, te van a cobrar siempre, y asi como 
este la vida, 6tt:i crees que te lo van a regalar? 

El precio que deben pagar es alto; tienen dos opciones de transportar su 

mercancia, ellos pagan flete de 15 pesos por caja, sOlo que en este tipo de 

transporte tambien "ruletea" para que a los transportistas les convenga el viaje. 

Entonces Ia camioneta recoge en diferentes puntos a los productores, y a veces 

por hacer eso, los productores pierden un poco de tiempo. Sin embargo, si no es 

mucha la mercancia que Ilevan a vender, tienen que sujetarse a estas condiciones 

de transporte. 

Tambien existe otro tipo de servicio, que es "por viaje", y le Ilaman "especial" es 

decir, se contrata a Ia camioneta, y asi solo se cargue una caja o se Ilene toda la 

camioneta, la cuota es Onica. En este tipo de viaje deben aprovechar todo el 

espacio que tienen para que les convenga el flete. Los productores pagan 500 o 

600 pesos, y este incluye sOlo Ilevar Ia mercancia a la CEDA. Aunque en realidad 

si les conviene si Ilevan muchas cajas, porque pueden meter hasta 50 o 60 cajas, 

claro, podrian meter mas, y el costo seria de 10 pesos por caja. 

En este tipo de movilizacion, pueden tener acuerdos para que el viaje tambien 

incluya el regreso, y comenta Juan Quintana: 

Muchas veces si te debe esperar, por eso le estas pagando, ,no? Y lo que 
pasa es que hay ocasiones cuando hay buen precio de la mercancia, pues 
lieges y vendes y todo es muy rapido, pero de lo contrario, si se debe hacer 
un acuerdo para que te la regresen. Yo creo que es la obliged& de !lever y 
traer las cajas ,No crees? 
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3) El productor que le vende directamente a un coyote en la CEDA-CDMX. 

Este tipo de productor regularmente siembra solo o con un mediero, pero 

no tiene quien lo acomparie a vender a la CEDA-CDMX, por tal motivo, si 

quiere vender y regresar a trabajar al otro dia a su parcela, su unica opci6n 

es Ilegar a hacer el trato con el coyote de la CEDA-CDMX, aunque varias 

veces este trato ya se ha hecho antes y nada mas Ilegan a entregarle la 

mercancia (Figuras 5.5 y 5.6). 

Figura 5.5- Rutina del productor tipo 3 
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• Gasolina: $100.00 • Entrada: $7.00 
• Café: $24.00 
• Tortes: $40.00 

TOTAL: $ 100.00 	 • TOTAL: $ 71.00 

Total por dia: $ 171.00 

Figura 5.6- Gastos del productor tipo 3 en una jornada de yenta en la 

CEDA-CDMX 

Este tipo de productores Ileva vehiculo propio y ya tiene un comprador especifico, 

es decir, el que va a entregar a un "coyote", con el cual ha hecho un trato, que 

regularmente es por telefono. Es por eso que el productor que solo va a entregar 

la mercancia sale de Mixquic mas tarde, como a las 10:30 u 11:00 pm y su 

regreso es casi de inmediato. 

Ellos se enfrentan en la negociaci6n del precio, ya que entre productores se pasan 

la noticia de a como se vende en un lado y en otro; o si le han vendido al mismo 

coyote, se comentan a cuanto le pago la hortaliza. 

En una ocasiOn, acomparie a un productor Ilamado Armando Yescas y a su 

mediero, que fueron a entregar 35 manojos de espinaca. El viaje a la CEDA-

CDMX fue el 3 de enero de 2012, tenia poco que habia pasado la yenta de los 

romeritos, y este productor habia descuidado un poco su parcela de espinaca. 
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Cuando Ilegamos a Ia CEDA-CDMX, el coyote Omar Sanchez Ayala de apodo "el 

Pollito", un joven de 24 afios que, desde hace 8 afios se ha dedicado al coyotaje 

pues su papa, al que le Ilaman "el Gallo", le ensefio el negocio desde que el era 

nino, y ahora se ha registrado ante la Secretaria de Hacienda como una persona 

moral, pues me comento que puede expedir facturas. Se dedica todo el alio a la 

compra-venta de espinaca, y les compra a los productores de Mixquic, de 

Xochimilco y a otros estados de la Republica, y solo cuando es epoca de romeros, 

tambien comercializa romeritos. Esta descripcion del "Pollito" la comento porque 

se ha vuelto un experto en diferenciar la calidad de las espinacas, y de ahi se 

agarra para poder hacer Ia negociaciOn. Es por esta situacion que ese dia "El 

Polio" le queria bajar el precio a Ia espinaca de Armando, pues le argumentaba 

que estaba muy larga, (aproximadamente 40 cm) y las que se encuentran en su 

mejor tamano para yenta tienen un largo promedio de 25-30 cm. Armando acepto 

que si, que efectivamente las espinacas que el Ilevaba, eran de menor calidad que 

las de Xochimilco. El Polio criticaba que se le habian atrasado los manejos de la 

espinaca por andar en el cultivo del romerito, sin embargo, el "defecto" solo era lo 

largo, pero de lo dernas tenian buen color, textura y no iban picadas, es decir, que 

iban "buenas" como cormInmente le Ilaman ellos. 

Ese dia a los productores de la espinaca corta el Polio les pago a $60.00 el 

manojo de aproximadamente 40 cm de diametro, y a Armando se las queria pagar 

a Ia mitad, o sea a $30.00. Se tardaron en decidir el precio, y al final el Polio 

acept6 pagarle a Armando el manojo a $ 40.00 (figura 5.7). 
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la Calidad 	 2a  Calidad 

	

- 30 cm de altura. 	 - 60 cm de altura 

- Color verde fuerte. 
	 Color verde fuerte 

	

- Manojo de 10 kg 
	 - Manojo de 12 Kg 

Propuesto: $ 30.00 

	

$ 60.00/ Manojo 
	

Negociado y acordado: 

$40.00/ Manojo 

Imagen 5.7.- Ejemplo de negociaci6n de Espinaca en la CEDA-CDMX 

Armando se queda inconforme con el precio, ya que siente que es un precio 

injusto, sin embargo, no esta dispuesto a regresar la mercancia que ya habia 

Ilevado a entregar y al final tiene que aceptar el pago del coyote. Le pregunte si no 

le convenia que el fuera a vender directamente sus hortalizas a lo que me 

respondi6: 

Mira, si me convendria por una parte, porque asi yo le pongo precio a mi 
producto, pero imaginate, no hay quien me pueda venir a ayudar, o sea, no 
tengo a alguien de confianza, a quien le pueda dejar el puesto, entonces 
me tendria que quedar yo a vender, y estar aqui hasta que acabe de 
vender todo, terminando la yenta me tendria que regresar a Mixquic a 
trabajar al campo, ponle que aguante un mes o dos, pero despues ya no 
aguantaria, y hasta me enfermaria, entonces dejaria de trabajar, no no noo, 
eso no funcionaria, 4si me entiendes? (Armando Yescas). 

Es ahi donde entendi que los coyotes son un "mal necesario", que en verdad si 

pueden apoyar a la yenta de los productores, solo se espera que puedan pagar un 

precio justo para que ganen bien tanto ellos como los productores. 
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4) El que vende toda su producciOn en Mixquic a un coyote de Mixquic. 

Este tipo de productores saben producir muy bien, pero no salen 

regularmente del pueblo, ellos solo se dedican a cultivar y a vender, y asi 

se yen en Ia necesidad de ofrecer sus cosechas a un coyote del pueblo. 

(Figura 5.8) 

Figura 5.13- Ruta del productor tipo 4 en Ia comercializackin de hortalizas en 

CEDA-CDMX 

El productor tipo 4, realmente no tiene gastos extras en la cosecha, es decir, en el 

trato que hacen con el "coyote" local, van implicitos los costos de corte y acomodo 

de las hortalizas. 
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5.2 Del campo a Ia CEDA-CDMX, el viaje a Ia comercializacion 

Despues de Ia cosecha, el acomodo en las camionetas, y esperar a que den 

aproximadamente las 9:00 p.m., los productores que tienen vehiculo propio se 

alistan para partir a vender sus productos. Las hortalizas pueden variar, eso 

depende de la epoca del alio. Los productores, Ilegan a su casa despues de la 

cosecha, se barian, se arreglan, toman algo de cenar y salen. 

111 	Regularmente van solos, y en el camino van escuchando musica, a veces si 

tienen un mediero, los acompalia en el camino y Ia yenta; tambien hay ocasiones, 

cuando les sobra espacio, hay otras personas que van a ayudarles a vender 

algunas de las hortalizas. Los productores les dan 'rai', normalmente las personas 

a las que les dan un aventon, van dormidas, pues tambien a ellas les espera una 

larga noche. 

La Ilegada a la CEDA-CDMX es como a las 10:30 o las 11:00 pm. Llegan, pagan 

su entrada, entran, se estacionan en un lugar estrategico, pues como son los que 

primero arriban, pueden escoger su lugar. Ahi acomodan su camioneta, y esperan 

a que den las 3:30 a.m. para empezar a colocar el precio a las hortalizas que 

Ilevaron; de mientras duermen... y tratan de descansar. 

Regularmente este tipo de productores tiene Ia conviccion de querer vender el 

mismo su producto a un precio que le parezca justo. Si hay alguien que le ayude a 

Ia yenta de sus productos, entonces lo esperan a que Ilegue y asi empiezan la 
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yenta. Tal y como ya se menciono, tienen que pagar piso, que son $ 59.00/dia de 

yenta. 

Son afortunados los productores que tienen vehiculo, ya que de alguna manera y 

aunque no logran un gran descanso, si pueden relajarse mas que uno que no 

tiene transporte propio. Los productores que Ilegan en algim medio de transporte 

a Ia CEDA-CDMX comentan que si liege a ser necesaria Ia camioneta, porque 

cuando no hay yenta, se podria regresar Ia mercancia y ver si se puede vender en 

los mercados locales o minimo regresarla al campo y aunque sea para los cerdos 

que crian, o incorporarla al campo en el barbecho. Pero no solo eso, si han Ilevado 

una hortaliza de calidad y tienen una yenta muy buena, y venden rapid° lo que 

Ilevaron, necesariamente tienen que esperar ahi, sin dormir, a que salga el 

trasporte publico hacia Mixquic o esperar a que un paisano termine su yenta y lo 

quiera Ilevar de regreso al pueblo. 

Mas alla de las limitantes de espacio o de falta de infraestructura en las 

instalaciones donde venden los productores de Mixquic, existen algunos conflictos 

y confrontaciones entre ellos, y estos se suscitan al vender sus hortalizas, desde 

que Ilegan y se acomodan, o Ilegan y ya no tienen el espacio adecuado para 

venderlas, y como se menciono anteriormente; ese pequerio espacio no es 

suficiente, asi que los que Ilegan temprano tendran mejor vista y por lo tanto mejor 

oportunidad para que las personas que Ilegan a comprar primero compren a los 

que estan mejor ubicados. Y en varies ocasiones los "coyotes" de Mixquic logran 

vender rapid° las hortalizas que trajeron del pueblo, y si tienen Ia oportunidad de 
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comprarle otros productos a algOn intermediario de otro estado de la Reptblica, 

van, compran y revenden en el espacio de los de Mixquic. 

De los cuatro tipos de productores de Mixquic que comercializan sus hortalizas en 

la CEDA-CDMX, podemos mencionar algunos conflictos o confrontaciones a los 

que se enfrentan en su cotidianidad (Imagen 5.6). 

Productor tipo 1: 

- Par regal temprano 
poder escoger su 

lugar. 

- Por vender cast 
diano 

- Porque el 
representante de 

Mixquic dela vender 
productos de alms 

estados  

Productor tipo 2: 

- Ei costo del Pete es 
muy taro 

- A veces el flete no 
Ilega a la hora que 

quedan 

- Por no poder 
regresar sus 

productos. y sine los 
vendieron los rernatan 
o se abandonan en la 

CEDA 

- Por sus modus de 
vida. la competencia 

se vuelve un problema 
cuando Ilevan el 
mismo product°. 

Productor tipo 3: 

- El confIrcto mayor es 
al realvar la 

negotiation del presto. 
regularmente al 

coyote que se le vende 
es experto err dicha 

hortallza 

- Generalmente el 
productor no tiene los 
medios hurnanos pars 
designar a alguien que 

se dedique solo a la 
comercialrzacion. 

Productor tipo 4: 

- Es inc de los 
productores que 
menus problema 

tienen en la yenta de 
sus hortalqas. va que 
se pacta el presto con 
el coyote de f.tlxquic 
y ellos se dedtcan a 
sequin produmendo 

- Uno de los mavores 
confl,ctos a los que se 

puede enfrentar es 
cuando el coyote le ha 
dicho un presto menor 
al que se mov!Itza en 

la CEDA. 

Imagen 5.6.- Tipos de productores: conflictos o confrontaciones en la 

CEDA-CDMX 

El productor tipo 1: Es el que regularmente Ilega temprano, escoge su lugar muy a 

gusto y se planta ahi, como ellos tienen la fortuna de trabajar con sus hermanos y 
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edemas cultivan una buena superficie, tienen diverse produccion de hortalizas 

todo el alio, por lo tanto venden casi a diario, y esto les causa conflicto a los 

denies productores. 

Productor tipo 2: Estos productores tienen varias desventajas pues son los que 

menos superficie tienen para producir y no solo eso, como no tienen camioneta 

propia, aumentan sus gastos al tener que pagar flete, que en varias ocasiones no 

pasa a la hora que acordaron y eso hace que Ileguen tarde a Ia CEDA-CDMX y 

por lo tanto no encontraran un buen lugar para ofertar sus hortalizas. Adernas, 

cuando han Ilevado un producto que no logran vender, no tienen Ia forma de poder 

regresarlo y tendran que tirarlo a la basura. 

Productor tipo 3: El conflicto mayor al que se enfrenta es al hacer la negociaci6n 

con el "coyote", pues este es una persona experta en los precios de las hortalizas 

y sabe corm ganarle al productor, sin embargo, el productor hare todo lo posible 

por ganar algo mas de lo que le ofrece el "coyote". Por otro lado, pareciera un 

conflicto mas personal al que ellos se enfrentan, como regularmente siembran 

solos o con medieros, es que Ia yenta la deben realizar asi: directamente con un 

intermediario, pues no tendrian la capacidad humana de vender y producir a la 

vez. 

Productor tipo 4: Este tipo de productores realmente no tienen mucho problema en 

cuanto a la comercializaciOn, ellos se preocupan de producir mas hortalizas. El 

011ie° conflicto que pueden Ilegar a tener es que el "coyote" al que le han vendido 
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sus hortalizas se las pague a un menor precio de como se mueven en Ia CEDA 

CDMX, pero aun asi no pierden, pues acuerdan un precio, que aunque parezca 

bajo, el productor no pierde, edemas venden toda Ia parcela, y esta es una forma 

de volver a obtener ingresos rapidos para seguir produciendo. 

5.3 Los otros comercializadores 

Los camiones torten que cargan de 15 a 20 toneladas, regularmente traen una 

buena cantidad de brocoli de Puebla, solo cuando se pone barato, ya no les 

conviene meterlo a la CEDA-CDMX, pero si se maneja a $5.00 el kilo, todavia lo 

introducen. 

En la CEDA-CDMX, en el lugar donde venden los de Mixquic se puede encontrar a 

coyotes de Mixquic que van y les compran algunos kilos de brocoli a los camiones 

que Ilegan de Puebla, de ahi Ilegan a su camioneta, los sacan y los acomodan 

como si fueran de Mixquic. Un productor nos comenta al respecto: 

Si yo fuera representante, en el area de Mixquic se venderia solo lo que se 
produce en Mixquic, y si alguien quiere comprarle a Puebla o a Morelos, 
que se vayan a vender en donde estan los de Puebla y Morelos' (Sr. Juan 
Galicia). 

Todos los que los que estan en Ia CEDA-CDMX tienen un representante. El 

representante de Ia zona de Mixquic se llama Pedro Vidal* y lo escogen en una 

asamblea. 

123 



Las personas que venden en Ia CEDA-CDMX se pueden diferenciar en Ia cantidad 

de productos que introducen. Se les conoce como acaparadores-introductores a, 

quienes son intermediarios entre los cultivadores y los distribuidores mayoristas y 

normalmente actuan como acopiadores. El va a comprar huertas completas y las 

busca en varios estados, o tiene Ia opcion de Ilevarle semilla a algiin productor de 

diferentes estados y se las entrega para que ellos las siembren; cuando ya este 

para Ia cosecha, el introductor Ilega y le compra Ia cosecha, de esta forma 

aseguran Ia calidad y el abasto de su mercancia. 

Ademas, existe otro tipo de comercializadores que en el argot de los comerciantes 

son conocidos como "coyotes" grandes. Estos son distribuidores mayoristas, se 

encuentran ubicados especialmente en la CEDA-CDMX, y adquieren las hortalizas 

principalmente a traves de transacciones con los productores, aunque en otros 

casos directamente con el introductor (Figura 5.14). 

El distribuidor pequelio o "coyote" pequeno, en numerosas ocasiones le compra 

directamente al "coyote" grande o a pequenos productores. En raras ocasiones le 

compra al introductor. 

Ambos tipos de distribuidores le venden a comerciantes que daran el producto al 

menudeo, como a los tianguistas, a los "de arriba", o a personas que Ilegan y tiene 

alguna recauderia. 
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Figura 5.14.- Jerarquia de comercializadores en la CEDA-CDMX 

Le pregunte a Don Juan, si a los productores de Mixquic no les convenia 

entregarle a un acaparador-introductor y me respondiO lo siguiente: 

No porque, por lo regular a el le conviene it mas lejos, porque para poder 
juntar un carniOn como ese, necesitaria juntarse a cinco o seis productores 
para que le Ilenen ese cami6n; y si va a un rancho a Guanajuato o a 
Puebla, pues con un solo productor lo Ilena y tiene para un mes de estarle 
surtiendo. 

Conctusiones 

La producciOn de hortalizas en el Distrito Federal tiene una gran relevancia para 

que los habitantes citadinos tengamos alimentos disponibles. Este parte 

productive que se logra en el sur de la Ciudad de Mexico, justamente en Mixquic, 
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donde se puede observer diversas formas de comercializar, y aunque la mayor 

parte de los productores lo Ilevan a cabo en la CEDA-CDMX, tienen diversas 

caracteristicas: aun perteneciendo a un mismo poblado, se comportan de formas 

diferentes al producir hortalizas, ya sea por la cantidad de superficie sembrada, 

por tener o no vehiculo, por sembrar solo y/o con peones, o por sembrar con el 

papa y los hermanos. Dadas las condiciones desfavorables del lugar de yenta en 

la CEDA-CDMX, es de admirar que los agricultores de Mixquic sigan produciendo 

hortalizas y hasta diversificado los cultivos. 
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Conclusiones generales 

La experiencia y Ia bibliografia dicen que no se ha prestado suficiente atenci6n al 

registrar los costos de produccion en las pequefias unidades productivas, los 

pequefios productores actuan intuitivamente con a su experiencia. Este acto trae 

consigo una gran incertidumbre a Ia hora de comercializar sus productos. Aunque 

en Mixquic se cultiva en pequelias parcelas, Ia comercializacion esta orientada 

hacia un mercado grande como Ia CEDA-CDMX, es decir, no tienen una yenta 

ocasional de sus excedentes, como en el caso de la agricultura de subsistencia; 

es por esta razOn que el comprender el proceso de comercializacion es de vital 

importancia para ellos. Los sistemas de comercializacion son dinamicos, son 

competitivos y requieren continuos procesos de cambio y mejoramiento. 

Por esta razOn, el productor debe tener capacitaciOn sobre los temas de 

comercializacion y mercadeo; porque aunque los agricultores sigan produciendo 

hortalizas de calidad como los romeritos, el apio, el brOcoli y Ia lechuga, deben 

aprender los verdaderos costos de producciOn y asi mismo saber ponerle el valor 

adecuado a cada hortaliza producida. 

Esto implica, como bien se mencion6 anteriormente, saber mas informaci6n de 

otros eslabones de Ia cadena productiva; identificar el flujo de informaci6n desde 

el campo al mercado y viceversa. De nada puede servirle a los productores lograr 

cosechas abundantes, si otras etapas del proceso de comercializaciOn son 

inadecuadas. 
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Sin lugar a dudas, los productores de Mixquic tienen una responsabilidad grande 

de producir alimentos, no solo para el consumo rural, sino tambien para diversos 

tipos de mercados urbanos distantes. La evolucion misma del ser humano y los 

estilos de vida cambian y los productores deben tomar en cuenta esta situaciOn 

para tener un acercamiento al mercado. 

Tambien es importante hacer una critica a Ia politica gubernamental que se 

establece para todos los productores, sin tomar en cuenta sus marcadas 

diferencias, aun permaneciendo a Ia misma localidad. Las diferencias estan dadas 

desde la superficie sembrada, el que tenga o no un vehiculo propio para movilizar 

sus hortalizas, o si siembran solos, con sus hermanos o solos contratando peones. 

Situaciones que los Ilevan a tomar diferentes decisiones de produccion. No es 

posible, inicialmente, generalizar Ia politica pOblica, y tampoco es posible no tomar 

en cuenta sus estilos de vida, sus logicas de produccion ni sus porques de 

comercializaciOn. 

Con respecto a Ia comercializaciOn, definitivamente Ia cercania que tienen los 

productores desde su lugar de producci6n a Ia CEDA-CDMX, es un punto a favor 

para poder ofertar sus hortalizas. SOlo que el pequeno espacio que tienen 

asignado es inadecuado. Ellos quisieran tener acceso a otros mercados, o quizas 

simplemente mejorar las condiciones del lugar de yenta en la CEDA-CDMX, 

tambien es necesario que unan fuerzas y que dejen de verse de una forma aislada 

por grupos de tal o cual lider. Iniciar una verdadera organizaciOn para que se 

s 

128 



pueda favorecer a todos los productores de Mixquic, desde los que producen en 

media hectarea o los que tienen cinco o mas. Si esto no es suficiente para mejorar 

ese espacio, Ia option podria ser Ia bOsqueda para que los diferentes niveles de 

gobierno puedan construir un mercado local para que los productores de Mixquic 

comercialicen sus hortalizas, ahi mismo donde las producen. 

En los productores de Mixquic observamos sus mundos de vida, de acuerdo a 

Long (2007) quien setiala que: son mundos sociales "vividos" y en gran medida 

"dados por supuesto" centrados en individuos particulares. Sus mundos de vida 

donde el proceso que les ha tocado vivir se encuentra Ileno de relaciones y 

experiencias por parte de sus antepasados y que ellos ahora repiten y lo mejor es 

que les gusta seguir viviendo esa situaci6n: estar en el campo y trabajarlo. 

Podemos observar como las acciones que realizan, las interacciones que tienen y 

el significado que le dan a Ia producciOn de hortalizas, y a la comercializaciOn, les 

brinda una identidad propia que se define como una larga historia de vida de los 

productores de San Andres Mixquic. Se observan sus agencias entre ellos, entre 

sus compadres y amigos, su agencia local como lo menciona Long, su capacidad 

de conocer y actuar, y Ia manera en que las acciones y las reflexiones constituyen 

practicas sociales que impactan o influyen en las acciones e interpretaciones 

propias y de los otros. 

Las agencias que forman en el campo, o cuando van a realizar una fiesta religiosa, 

donde son verdaderamente unidos con una gran diferencia en el caso de Ia 

comercializacion. 
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Observamos que su agencia esta compuesta, por lo tanto, de una mezcla 

compleja de elementos sociales culturales y materiales, que nuevamente dan 

soporte a Ia lOgica de su produccion y comercializaciOn de hortalizas. 

Necesariamente tienen que adquirir los conocimientos de mercadeo, porque Ia 

falta de adopciOn de innovaciones repercute en bajos rendimientos y rentabilidad, 

por tal motivo es necesario implementar un programa de innovaciones 

tecnologicas en toda Ia cadena productiva, con mayor enfasis en la producci6n y 

comercializaciOn. 

Esto les ayudara a contar con un sistema de distribuciOn eficaz, puesto que no 

solo se debe producir y vender, se tendria que buscar alternativas de transporte e 

introducir material de empaque, quizas marca, logotipo y Ia utilizaciOn de las 

buenas practicas agricolas y de inocuidad para darle valor agregado a las 

hortalizas, todo esto seria un punto a favor para tener Ia posibilidad de nuevos 

nichos de mercado. 

Es relevante mencionar que sumando Ia capacitaci6n sobre comercializacion, 

tambien se tendria que buscar Ia forma de que ellos adoptaran nuevas tecnologias 

de producciOn para poder acceder a otros mercados; sin olvidar sus limitantes de 

suelo y agua, que tambien es un punto donde se tendria que ver Ia forma de 

solucionarlos. 
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Esto vendria muy bien para dar una vision diferente de Ia agricultura en Mixquic, 

no solo para sobrellevar su vida y su produccion, sino para que Ia produccian de 

hortalizas en Mixquic sea verdaderamente rentable y redituable lo que sin lugar a 

dudas mejorarla la calidad de vida de todos los productores de Mixquic. 
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