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Esta investigación se enfoca en el sector agrícola, donde los agricultores forman un papel 

importante, ellos se dedican a esta actividad luchando día a día manteniendo 

cuidadosamente sus cosechas para obtener la calidad necesaria y puedan vender en el 

mercado para la obtención de ingresos y así solventar los gastos de su familia. Por otro 

lado, se le ha restado la importancia que tiene esta actividad y se ha valorado otras 

actividades económicas que igual benefician al municipio de Othon P. Blanco, Chetumal. 

Dentro de esas actividades agrícolas, se encuentran la producción de chile jalapeño, el cual 

el chile ha sido un cultivo importante nacional como en otros países. Sin embargo, 

empresas, instituciones y apoyos de gobierno han dejado al abandono este tipo de actividad 

agrícola la cual ha sido mucha falta para el desarrollo de los cultivos, a falta de lo 

mencionado los agricultores no tienen la facilidad y el conocimiento a quien dirigirse para 

poder continuar con su cosecha. En este documento, se identifica a un pequeño grupo de 

productores de chile jalapeño, la cual se analiza la producción para conocer la manera en 

cómo trabajan día a día y la manera en cómo venden su producto, esto ha sido un gran reto, 

para ellos tanto en la cosecha como en su venta en el mercado, a falta de ingresos algunos 

dejan en abandono la siembra, y en la venta llegan los famosos “Coyotes” el cual asignan 

un solo precio para comprarlo, otros factores que afectan a los agricultores son la calidad 

de los suelos, presencia de plagas, condiciones cambiantes del clima, entre otros. Además, 

estos factores junto con las condiciones del mercado no han sido favorables para este 

cultivo en Quintana Roo, debido a que la mayor parte del cultivo se debe a un modelo 

comercial que beneficia al intermediario y a la industria, son retos que enfrentan con su 

actividad agrícola. El caso de estudio es realizado en el estado de Quintana Roo, hay dos 

Municipios importantes los cuales desarrollan la siembra del chile jalapeño, la producción 

se ubica en dos zonas, la primera conocida como el poniente de Bacalar, localizada en el 

municipio de Bacalar, Quintana Roo. La segunda zona es la denominada Rivera del río 

hondo, localizada en el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. Estas dos zonas 

mencionadas se considera un buen lugar para la cosecha del chile jalapeño, de ahí se deriva 

la importancia social y económica del estado, además es una de las actividades agrícolas 

más importantes y contribuyentes para el desarrollo Rural. Para obtener resultados de esta 

investigación, se aplicó un cuestionario a 52 productores, una entrevista y encuesta a los 

investigadores del INIFAQ que son actores clave del estado Quintana Roo. Se utilizó la 

metodología MESMIS para la aplicación de dicho cuestionario. Los resultados que se 

obtuvieron se relacionan con las diversas dificultades que enfrentan los productores de chile 

jalapeño para poder comercializar su producto, mantener el cultivo de manera sustentable, 

las incongruencias políticas, entre otros. 

 
Palabras clave: Chile Jalapeño, Agricultores, Investigadores de INIFAQ, actividad 

agrícola. 
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This research focuses on the agricultural sector, where agriculturalists play an important 

role, they are dedicated to this activity struggling day by day carefully maintaining their 

crops to obtain the necessary quality and they can sell in the market to obtain incomes and 

solve their family's expenses. On the other hand, the importance of this activity has been 

downplayed and other economic activities that equally benefit the municipality of Othon 

P. Blanco, Chetumal, have been most valued. Within these agricultural activities are the 

production of jalapeño pepper, which has been an important national crop as in other 

countries. However, companies, institutions and government support have abandoned this 

type of agricultural activity which has represented much of lacking for the development of 

crops, in the absence of the aforementioned, farmers do not have the facility and knowledge 

to whom to turn to be able to continue with their harvest. In this document, a small group 

of jalapeño pepper producers is identified, which is analyzed production to find out how 

they work every day and how they sell their product, this has been a great challenge for 

them. both in the harvest and in its sale in the market, in the absence of income, some leave 

the sowing in abandonment, and in the sale the famous "Coyotes" arrive, which assign a 

single price to buy it, other factors that affect farmers are the quality of the soils, presence 

of pests, changing weather conditions, among others. In addition, these factors together 

with the market conditions have not been favorable for this crop in Quintana Roo, because 

most of the cultivation is due to a commercial model that benefits the intermediary and the 

industry, they are challenges faced with this agricultural activity. The case study is carried 

out in the state of Quintana Roo, there are two important municipalities which develop the 

sowing of the jalapeño pepper, the production is located in two areas, the first known as the 

west of Bacalar, located in the municipality of Bacalar, Quintana Roo. The second area is 

the so-called Rivera del Río Hondo, located in the municipality of Othón P. Blanco, 

Quintana Roo. These two areas mentioned are considered a good place to harvest the 

jalapeño pepper, hence the social and economic importance of the state is derived, it is also 

one of the most important agricultural activities and contributors to Rural development. To 

obtain results from this research, a questionnaire was applied to 52 producers, an interview, 



and a survey of INIFAQ researchers who are key actors in the state of Quintana Roo. The 

VI 

 

 

MESMIS methodology was used for the application of said questionnaire. The results 

obtained are related to the various difficulties faced by jalapeño pepper producers in order 

to market their product, maintain the crop in a sustainable manner, political incongruities, 

among others. 

 
Keywords: Chile Jalapeño, Agriculturalists, INIFAQ Researchers, agricultural activity. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes 
 

La actividad agrícola ha sido desarrollada por muchos siglos alrededor del mundo; la cual 

depende principalmente del capital que es la tierra y el suelo. Dorronsoro & Torroba Álvarez 

(2007) menciona que el suelo es un componente primordial para la producción agrícola, es 

vulnerable, y con lleva a una larga recuperación (tarda varios años en formarse) por lo que 

se piensa que es un recurso natural no renovable. Por ejemplo, la agricultura y la ganadería 

entre otras actividades usan el suelo como un recurso principal relevante en sus actividades 

económicas. 

 
La humedad del suelo es importante para la producción agrícola, y particularmente esta 

humedad es susceptible a factores climáticos. Las condiciones climáticas para el desarrollo 

de la producción agropecuaria pueden generar una crisis en la agricultura, dando como 

resultado que no se logre la sustentabilidad ecológica y social. También, esta actividad 

depende de una buena mano de obra y de la parte económica. Por ello, la agricultura 

sustentable consta de tres dimensiones: dimensión social, económica y ambiental (Isela et 

al., 2011). 

 
Estos mismos autores mencionan que la agricultura sustentable depende de muchos 

factores como la experiencia de las actividades que se realizan adquiriendo el conocimiento 

y formas de organización social que la distinguen, la escala de estudio y la localidad, el 

conocimiento sobre temas de nutrición y abasto, entre otros. De igual manera, describe cómo 

los sistemas biológicos en la agricultura se mantienen productivos con el transcurso del 

tiempo. Se refiere a mantener un equilibrio de los servicios ambientales de provisión agrícola, 

trabajando y usando los recursos de su entorno original, o llegar a la crisis en la agricultura. 

 
Para Ortega Hernández, León Andrade, & Ramírez Valverde (2010) el concepto de la 

crisis en la agricultura en el sector agrícola, ha debilitado la facilidad de explicar el conjunto 

de transformaciones que hoy en día suceden en la agricultura mexicana. Esta autora comenta 

que la crisis ha sido superada a fines de los ochenta y principios de los noventa, y que de ella 

ha surgido una nueva fase de desarrollo agrícola, la cual se denomina agroexportadora 
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neoliberal excluyente. La agroexportadora es un modelo económico que se deriva en la 

exportación de productos agrícolas, un claro ejemplo es en Australia y entre otros países 

centrales de Latinoamérica realizan actividades para cultivar y comercializar su mercancía a 

países extranjeros. La agricultura se considera una de las principales actividades económicas 

en México, principalmente en las zonas sureste de esa región. 

 
Los siguientes estados como son Quintana Roo, Campeche, Oaxaca, Veracruz, y Yucatán 

están dedicados a la variedad de producción de chiles; cada región produce un tipo de chile 

como puede ser el chile jalapeño, chile serrano, chile habanero entre otros que se consideran 

importante para la cosecha llevando un cuidado en el proceso de estas regiones. Algunos 

agricultores dedicados a la siembra se vuelven persistentes en seguir la producción, debido a 

la falta de ingresos para poder mantener y sostener su siembra; sus beneficios aún siguen 

estando bajos estos pueden ser la venta de su producción a un costo bajo, esto se debe a que 

los agricultores no cumplen con la calidad de su producto que se les pide debido al 

mantenimiento de su equipo y de la tierra, por tal motivo no contienden en los mercados de 

producción de calidad (Inforural, 2005). 

 
Caro Encalada, Leyva Morales, & Ríos Santana (2014) menciona que no hay un proceso 

que garantice que esta actividad de producción de chiles y otros cultivos tendrá mucho éxito. 

En México es la fuerza en producción de los agricultores que fortalece este proceso, ya que 

se enfrentan a diversos tipos de situaciones como la temperatura y tiempo, la tierra y el agua 

disponible, problemas de suelo y de clima, donde estos impactan negativamente a los cultivos 

que dispone cada región ya que cada una de ellas tiene sus peculiaridades muy necesarias 

para los diversos tipos de cultivos que generan para hacer un producto fresco, debido a que 

esta actividad del chile de algunas regiones proporcionan al país un impacto mayor hacia la 

economía. 

 
Dentro de cada región se encuentran diferentes variedades de productos de chile, en el 

país mexicano se producen diferentes tipos de cosechas del chile, entre los que se diferencian 

por el tipo de zona, como Chihuahua, Zacatecas, Coahuila y Durango. En los territorios 

mencionados tienen un gran impacto en la economía nacional para la cosecha del chile 
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jalapeño, ya que es su principal cultivo hortícola, luego de la producción de sandía, melón y 

tomate, durante el ciclo de verano y primavera (Morón Ríos & Alayón Gamboa, 2014). 

 
Por ejemplo, el cultivo de chile principalmente es una actividad agrícola muy importante 

para el país ya que genera un alza en la economía del campo. México es esencial en la 

producción del chile, ya que aporta aproximadamente el 70% de lo que produce y lo exportan 

al país EE.UU. los principales estados en producir chile jalapeño son Guanajuato (1.3%), 

Zacatecas (9.3%) Sonora (1.2%) entre otros (Gómez Jaimes et al., 2013). 

 
Robles-Hernández, Gonzalez-Franco, Gill-Langarica, Pérez-Moreno, & López-Díaz 

(2010) mencionan que, en varios estados, el chile es el principal producto agrícola, debido al 

aporte económico que brinda en su producción, dándole un mayor impacto al ámbito 

económico y a lo social que este representa, generando bastantes empleos en el medio rural 

y la activación económica de otros sectores productivos. 

 
Sin embargo, una de las causas de pérdida del rendimiento del chile a nivel mundial, es 

un virus llamado jaspeado del tabaco (TEV, por sus siglas en Ingles Tobacco Etch Virus), el 

cual presenta algunos retos importantes para los productores, ya que es el causante de pérdida 

en el rendimiento de producción del chile, los agricultores han tomado medidas, una de ellas 

son los plaguicidas, debido a que es un elemento que ayuda a la producción en la disminución 

de las plagas que hoy en día existen y se van generando con el paso del tiempo, permite tener 

un buen proceso para la cosecha y una mejor productividad agrícola. Sin embargo, el mal 

uso de los plaguicidas ocasiona diversos conflictos para la salud, la vida silvestre y la 

contaminación a la tierra, aire y agua, debido a que lo utilizan como una alternativa rápida 

para poder combatir el problema, producir más en poco tiempo, y generar más rápido 

ingresos sin importar los daños que este pueda ocasionar, significando un reto muy 

importante para los productores y su familia (Guidon-Lopez & Gonzalez-Gonzalez, 2007). 

 
También, este mismo autor menciona que el impacto de plaguicidas en la producción del 

chile predomina mucho en el medio ambiente, ya que los flujos de energía, los ciclos de 

nutrientes y la genética influyen en la biodiversidad de la cadena alimenticia, han generado 
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alteraciones en los productos cultivados, hay que analizar y tomar en cuenta el grado de 

contaminación que se genera en el agua, aire y tierra. 

 
Por ello, se requieren estudios sobre la situación real que vive la producción agrícola; 

aunque cabe mencionar que existen otros aspectos a considerar en el momento del 

rendimiento, inocuidad y trazabilidad de un cultivo. En el caso del chile jalapeño ha habido 

varios estudios que hablan sobre sus sistemas de producción, su manejo adecuado, sistema 

de riego; así como su comercialización. Por ejemplo, una investigación llevada a cabo en el 

estado de Quintana Roo, menciona que el periodo de productividad del chile jalapeño inicia 

con una precipitación superior a los 650 mm junio- noviembre (García Sandoval & Nava 

Padilla, 2009). 

 
Al respecto Martínez-Castro, Ríos-Castillo, Castillo-Leal, Jiménez-Castañeda, & Cotera- 

Rivera (2015) mencionan que el chile jalapeño enfatiza varias características para el proceso 

adecuado de la producción y la calidad de sustentabilidad trayendo consigo beneficios 

positivos en su transformación, calidad y venta, aportando en la economía y en lo social. 

 
El chile es un producto en las mesas mexicanas considerado una de las principales 

cosechas con demanda en el mercado, esto ha generado varios tipos de uso a los distintos 

chiles desde hace años y se le ha dado en el país de las distintas regiones que los demandan, 

se utiliza como alimento y como planta medicinal entre otros usos. Aguirre-Mancilla et al 

(2017) menciona, que en México el chile jalapeño denominado (capsicum annum L.) es una 

planta hortícola que se le brinda la importancia por el tipo de valor de producción que le dan 

los estados y la demanda que se genera, la producción del chile se da en todos los estados de 

la República Mexicana, tomando en cuenta que se necesita una gran cantidad de campesinos 

para el cuidado de la producción del chile, para poder producirse con éxito. 

 
Así pues, el chile jalapeño, se caracteriza por la heterogeneidad de sus rasgos como 

forma, tamaño y color del fruto, representa una variedad importante para el país, por su 

calidad y por su aportación económica. Por ejemplo, en el 2012 el estado de Campeche 

generó 6,764 toneladas de cultivo en 1,682 hectáreas, lo cual produjo un ingreso económico 
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de $23,219 millones de pesos (Morón Ríos & Alayón Gamboa, 2014). Por otro lado, el chile 

jalapeño se demanda por su picor, su tamaño, color y textura, tamaño de la planta, el color 

del fruto y la textura suave (Aguilar Rincón et al., 2011). 

 
La variedad de chile que se produce en el país, además de ser un alimento nutritivo, 

también es un colorante natural. La producción del chile es muy popular a nivel nacional, se 

conoce como cuaresmeño, en la industria se utiliza el 60% de encurtidos, llevando un 

proceso, ya que se consume fresco y en un estado maduro (Aguirre & Muñoz, 2015). 

 
En concreto el chile es un producto de mucha relevancia, ya que va en aumento de 

consumo en los últimos años, mientras que años atrás se ha consumido principalmente en 

países en vías desarrollo como Latinoamérica, África y Asia, la Unión Europea y Estados 

Unidos ha ido en aumento en el consumo de la variedad de chile que México exporta, por 

una parte, debido a la cantidad de inmigrantes que lo demandan, y a la población en general 

que la consume ha empezado a adicionar sabor a sus platillos con el chile o pimiento dulce, 

lo que ha abierto camino poco a poco a los chiles picosos (Mendoza, 2002). 

Entonces, la construcción de capacidades para incrementar la producción agrícola con 

calidad y sustentabilidad es necesaria, particularmente en la producción del chile jalapeño. 

Construir las capacidades de aprendizaje y generar nuevos conocimientos permiten reforzar 

el desarrollo humano y el económico de una región (Sen, 1999). Dentro del estudio de 

capacidades se incluyen diversos elementos como actores sociales, instituciones, acuerdos, 

normas, infraestructura, entre otros. Esto lleva a la posibilidad de vincularse con diversos 

actores regionales en el sector agrícola, compartiendo espacios agroecológicos y sociales 

para reconocer la necesidad de reorientar compromisos territoriales y hacia la formación de 

redes (Dubois, 2008). 

 

1.2. Planteamiento del problema 
 

El chile jalapeño presenta una fuerte demanda a nivel nacional e internacional, sin 

embargo, la producción de este cultivo ha disminuido en los últimos, entre los que pueden 

destacar factores internos que abarcan al productor y al sistema de producción, estos son: i) 

edad promedio del productor, ii) reducido nivel de escolaridad, iii) acceso a tecnología, iv) 
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uso de semilla adecuada, entre otros y factores externos como: v) calidad de los suelos, vi) 

presencia de plagas, vii) condiciones cambiantes del clima, entre otros. Además de estos 

factores las condiciones del mercado no han sido favorables para este cultivo en Quintana 

Roo, debido a que la mayor parte del cultivo se debe a un modelo comercial que beneficia al 

intermediario y a la industria, y que afecta a los agricultores. La comercialización del chile 

jalapeño en Quintana Roo a estado teniendo consecuencias debido a precios muy bajos ($2.3- 

3.5/kg), fijados por el consumidor, creando una baja de los precios, por lo que la utilidad 

promedio por hectárea es de $3,609.92, teniendo un mínimo beneficio para el productor 

(Góngora Pérez et al., 2012). Por ello, se necesita una red de conocimientos para que los 

productores estén informados sobre los mejores procesos productivos y tengan conocimiento 

del mercado para la venta de su producto obteniendo mejores precios y beneficios. 

 
La red de conocimiento es muy importante ya que ayuda a fortalecer y a enriquecer los 

conocimientos, se crean grupos de personas para elaborar estrategias en las mesas de diálogo 

sobre las problemáticas que se van presentando. Oddone & Padilla Pérez (2016) mencionan 

que la mesa de diálogo permite validar y enriquecer el diagnóstico para fortalecer las 

estrategias, brindando ideas para un mejor cuidado en el proceso del cultivo, empodera a los 

diversos actores y facilita los acuerdos formados por grupos multidisciplinarios, como 

cooperativas ya que impulsan y mejoran la producción, la comercialización del cultivo a 

través de la formación de mesa de dialogo de conocimiento. 

 
Villalobos (1973) menciona que una de las medidas eficaces son los grupos 

multidisciplinarios formados por gente profesional de diversas áreas de investigación 

tomando en cuenta factores que afecten el proceso de produccion en este caso chile jalapeño 

como: cambio climático, medioambiente, enfermedades o virus que afecten el cultivo y 

economía, el objetivo final que se tiene, es cumplir la meta, en este caso el grupo aporta sus 

conocimientos a los productores del chile jalapeño para que tengan un buen manejo de su 

producto, estos desarrollan soluciones para una producción sana y exitosa para maximizar el 

rendimiento agrícola y minimizar los impactos negativos que se vayan presentando. 
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Es importante estudiar e identificar los principales problemas que se presenten en el 

proceso de producción del chile jalapeño, es por eso que la mesa de diálogo indudablemente 

permite validar y enriquecer los conocimientos de los trabajadores y alcanzar mejores 

producciones en condiciones favorables, obteniendo productos de buena calidad y 

recopilando la información para tener mejores diagnósticos que se presenten, y aportando 

ideas sustentables para tener un buen producto en la cadena de valor del chile en Quintana 

Roo. La red de conocimiento tiene varias funciones importantes ya que genera grandes 

cambios para la sociedad brindando información y organización, para lograr progresos y 

desarrollo de una sociedad (Pérez Rodríguez & Castañeda Pérez, 2009). 

 
En los últimos años las discusiones de las redes de conocimiento son como un medio 

mediante el cual interactúan y mencionan una sociedad globalizada. La globalización en la 

red de conocimiento beneficia al hombre como productor brindándole conocimientos para 

poder interactuar y crear nuevas interacciones a través de una plataforma llamada innovación 

y tecnología (Albornoz & Alfaraz, 2006). 

 
Entonces, es evidente que existen factores de carácter técnico, económico, social y 

ambiental que limitan la producción del chile en el estado, por eso la importancia de realizar 

un análisis para impulsar la sustentabilidad de la producción de este tipo de chile a partir de 

una red de conocimiento que contribuya al desarrollo local agrícola en el estado de Quintana 

Roo. 

De esta manera, el problema de investigación se plantea mediante las preguntas 

siguientes. 

 

1.2.1. Pregunta general 

 

• ¿Cuáles son las características del chile jalapeño que impulsen a la economía y 

fortalezcan la cadena de valor en Quintana Roo desde una perspectiva de red de 

conocimiento y sustentabilidad? 
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1.2.2. Preguntas específicas 

 

• ¿Cuáles son las características actuales del sistema de producción del chile 

jalapeño (capsicum annum L) en Quintana Roo, y su potencial de articulación de 

sus eslabones? 

 
• ¿Cuáles son los factores de carácter técnico, económico, social y ambiental que 

limitan o impulsan la cadena de valor del chile jalapeño (capsicum annum L) en 

Quintana Roo? 

 
• ¿Cómo integrar una red de conocimiento que contribuya a mejorar el ámbito 

social, ambiental y económico de la cadena de valor del chile jalapeño? 

 

 
 

1.2.3. Objetivo general 
 

Analizar cuáles son las características del chile jalapeño que impulsen a la economía 

y fortalezcan la cadena de valor en Quintana Roo desde una perspectiva de red de 

conocimiento y sustentabilidad. 

 

 

1.2.4. Objetivo específico 

 

 
1. Identificar cuáles son las características actuales del sistema producción del 

chile jalapeño (capsicum annum L) en Quintana Roo, y su potencial de 

articulación de sus eslabones. 

2. Determinar cuáles son los factores de carácter técnico, económico, social y 

ambiental que limitan o impulsan la cadena de valor del chile jalapeño 

(capsicum annum L) en Quintana Roo. 

3. Identificar la integración de una red de conocimiento que contribuya a mejorar 

el ámbito social, ambiental y económico de la cadena de valor del chile 

jalapeño. 
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1.3. Justificación de la investigación 

 

La presente investigación se enfocará en estudiar el sector agrícola, las características 

de una red de conocimiento, para impulsar y fortalecer la cadena de valor del chile jalapeño 

en Quintana Roo desde una perspectiva sustentable. Por lo tanto, esta investigación aporta 

información nueva del chile jalapeño. 

 
El sector agrícola es una actividad importante en el mundo debido a su gran aportación 

económica que brinda en los diferentes países, el sector agrícola desarrolla un papel 

importante para la economía por sus diferentes cultivos que se producen. En México existen 

más de 100 variedades de chile, sin embargo, algunos chiles se producen y se consumen en 

distintos estados, uno de los más sobresalientes es el chile jalapeño en el estado de Quintana 

Roo. Para el caso del cultivo del chile jalapeño en Quintana Roo tuvo por primera vez un 

auge de su producción en los años 90, provocando junto con otros factores una saturación del 

mercado local. Sin embargo, en el año 2000 se empezó a notar una caída muy fuerte en la 

participación económica, como resultado se empezó a reducir la producción, para el año 2005 

la superficie se redujo, así como también la producción de 14,706 toneladas, para el año 

2010 solo se establecieron 12,533 toneladas de producción, esto se debió al exceso de 

volúmenes que se tenían, se presentaron en ese momento plagas y enfermedades, por lo tanto 

se hizo la eliminación de malas hierbas, plagas del suelo, germinación de las semillas y que 

las plantas obtengan la humedad y nutrimentos para obtener un mejor desarrollo (Góngora 

Pérez et al., 2012). 

 
Debido a la gran competencia del mercado y a la reducción de las ventas del chile 

jalapeño se empieza a dar a precios muy bajos, obteniendo así un mínimo beneficio hacia el 

productor, se tiene la necesidad de implementar una estrategia que aumente las ventas, para 

mejorar los ingresos económicos del productor. Sámano Rentería (2013) menciona que la 

productividad agrícola beneficia a las proveedoras de insumos y maquinaria, así como a las 

grandes empresas de procesamiento y distribución, pero los menos beneficiados son los 

agricultores, por la manera que les pagan el producto. Por tal motivo, es necesario que los 

productores cuenten con una red de conocimientos que les provea de información y refuerce 
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sus conocimientos para la puesta en marcha de estrategias de mercado hacia la 

comercialización de su producto, pudiendo atender tendencias y oportunidades del cultivo en 

los mercados externos. Por ello es necesario analizar e investigar, con el fin de obtener 

información sobre las características actuales del chile jalapeño, para determinar cuáles son 

los factores de carácter técnico, económico, social y ambiental que limitan o impulsan la 

cadena de valor. 

 
En resumen, la presente investigación, muestra las principales problemáticas en la 

agricultura en este caso el chile jalapeño, el cual va afectando la cadena de valor, en 

consecuencia, se realizará un análisis para buscar nuevas alternativas para el chile jalapeño 

y este impulse la economía del estado de Quintana Roo. Esta información será útil a los 

pequeños productores que se ocupan de obtener producción, así también a las instituciones 

gubernamentales. De igual forma, este estudio brinda y aporta conocimientos para identificar 

las tendencias y oportunidades de la cadena de valor del chile jalapeño desde una perspectiva 

sustentable. Esto podría significar la identificación e implementación de nuevas prácticas 

agrícolas. 

 
Sandoval Leyva & Chargoy Loustaunau (2016) menciona que la cadena de valor en el 

estado es una oportunidad y debe ser aprovechada por los mismos productores del chile 

jalapeño, por lo cual el sector turístico del estado representa una gran demanda de insumos y 

productos agroalimentarios que no se aprovechan y bien esta podría detonar un alza al 

desarrollo económico y social en la entidad. Por otro lado, existen varios parámetros que 

frenan al sector chilero al entrarse al mercado antes mencionado, tales como la falta de una 

efectiva organización entre los productores, falta de conocimientos y de estrategias, la 

ausencia de desarrollo tecnológico e innovación que les permita agregar valor a su 

producción, y la falta de buenas prácticas para alcanzar los estándares de calidad del 

producto. 

 
1.4. Delimitación 

 

La investigación de este proyecto se desarrollará en el estado de Quintana Roo, el cual 

se localiza en las coordenadas siguientes: norte 21°37´, al sur 17°53’ de latitud norte; al este 
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86°42´, al oeste 89°20’ de longitud oeste, colindando al norte con Yucatán y con el Golfo de 

México; al este con el Mar Caribe y al sur con la Bahía de Chetumal y Belice. Su superficie 

corresponde el 2.2% de la superficie del país, el estado tiene dos tipos de clima subhúmedo, 

donde abarcan el 99% y el 1 % cálido húmedo, la temperatura que se presenta es de 26° C, y 

la máxima promedio es de 33°C presentándose en los meses de abril a agosto, su temperatura 

mínima promedio es de 17°C, durante el mes de enero. La precipitación media estatal es de 

1 300mm anuales, las lluvias se presentan durante todo el año, pero más en los meses de 

junio a octubre (INEGI, 2016). 

En el estado hay dos Municipios importantes los cuales desarrollan la siembra del chile 

jalapeño, la producción se ubica en dos zonas, la primera conocida como el poniente de 

Bacalar, localizada en el municipio de Bacalar, Quintana Roo. La segunda zona es la 

denominada Rivera del río hondo, localizada en el municipio de Othón P. Blanco, Quintana 

Roo. De igual forma, se considera un buen lugar para la cosecha del chile jalapeño, de ahí se 

deriva la importancia social y económica del estado, además es una de las actividades 

agrícolas más importantes y contribuyentes para el desarrollo Rural. El chile jalapeño en el 

estado es una hortaliza principal que se cultiva en temporadas (junio-noviembre), pero la 

mejor época es del 15 de mayo al 15 de julio debido a que reciben un menor daño por las 

enfermedades que se presentan desde haces 20 años. 

 

1.5. Limitaciones 

 

• La principal limitación para el desarrollo de este proyecto es la distancia y el 

recurso (dinero) para tener la facilidad de estar viajando y cumplir en tiempo y 

forma, debido a que el proyecto se ejecuta en el estado de Quintana Roo y yo 

me encuentro viviendo en la Ciudad de Mérida, Yucatán, de igual manera estoy 

cursando la Maestría de Planificación de Empresas y Desarrollo Regional en el 

Instituto Tecnológico de Mérida (ITM), ubicada en la calle 10, Plan de Ayala 

C.P. 97118, Mérida, Yucatán. 

 
 

• Otra limitación que tengo para la elaboración de este proyecto es el tiempo ya 

que el curso de la Maestría se realizara en el período de dos años 2019-2021.En 
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este sentido y para ir reduciendo estas limitaciones he llevado a cabo las 

siguientes acciones: 

 
• El día 29 de octubre de 2019, participe en un curso-taller de Comunicación y 

Cooperación para Impulsar la Productividad de la Cadena de Valor del Chile 

Jalapeño en Quintana Roo, llevado a cabo en la Cd. de Chetumal Quintana Roo, 

impartido por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe) con duración de 8hrs, así pues, el día 14 de enero de 2020 al 15 de 

febrero del mismo año realice una estancia en la Cd. De Chetumal Quintana 

Roo, esto sirvió para tener conocimiento acerca del cultivo del chile jalapeño y 

para reforzar dicha investigación a realizar, este enfoque se da al sector agrícola 

del chile en el estado de Quintana Roo, específicamente para tener una red de 

conocimiento que sirva como estrategia hacia el fortalecimiento de la cadena 

de valor del chile jalapeño. 

• El 31 de diciembre del año 2019 la OMS estableció el correspondiente equipo 

de apoyo a la gestión de incidentes en los tres niveles, poniendo así a la 

organización en estado de emergencia debido al brote de esta enfermedad 

(COVID-19), y que tiene al territorio en alto total, tanto en lo económico, lo 

social y laboral. 

• Por lo tanto, la investigación a campo no ha procedido hasta la fecha actual, 

debido a que sigue presente el virus, y se está siguiendo las indicaciones 

gubernamentales. 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

 

 
El presente Marco Teórico tiene la finalidad de exponer las Teorías y Conceptos del 

enfoque de la presente investigación, como son los sistemas agrícolas, los sistemas 

productos, y las buenas prácticas agrícolas. Asimismo, sentar las bases conceptuales sobre 

la sustentabilidad y red de conocimiento que servirán para abordar la problemática 

planteada en la investigación. 

 
2.1. Sustentabilidad 

 

Navarrete Segueda et al., (2000) menciona que la sustentabilidad, es un concepto que tiene 

como objetivo lograr una prosperidad económica sostenible, el cual busca el bienestar 

humano, conservando el equilibrio del medio ambiente con sus recursos naturales, 

considerando la base de todas las formas de vida al mismo tiempo proveyendo para tener 

una alta calidad de vida para las personas. La sustentabilidad da inicio en la década de los 

70, cuando el Club de Roma convocó en el año 1968, a científicos, académicos y políticos 

de 30 países para que analizaran las grandes modificaciones que estaban ocurriendo 

alrededor del medio ambiente. 

 
Este mismo autor menciona que hay que tener indicadores de sustentabilidad, lo cual genera 

una discusión sobre el significado del término y sus principales atributos. En el marco de 

evaluación de sustentabilidad desarrolla criterios e indicadores sin una discusión adecuada 

debido al concepto, la sustentabilidad abarca desde aspectos sociales y económicos que van 

determinando e imposibilitan o favorecen la sustentabilidad ambiental debido al sistema 

cuando se habla de sustentabilidad socio-ambiental; esto puede depender de diferentes 

actividades que se desarrollen en la agricultura. Es decir, que la sustentabilidad se define 

como un concepto esencial, dinámico y necesariamente compuesto por un sistema de 

valores. Por tal motivo se responden las siguientes preguntas para poder obtener una 

aproximación teórica de la sustentabilidad. 

 
¿Qué se va a sostener? 
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¿Durante cuánto tiempo será factible? 

¿En qué escala se ubica? 

 
 

Hoy en día si nos referimos en el contexto de la agricultura, es una actividad que tiene un 

gran impacto económico para el país. La agricultura campesina en la sustentabilidad 

significa como lograr un sistema de manejo de los recursos naturales que sean productivos 

de una manera estable, adaptable y confiable. También el concepto de sustentabilidad 

desarrolla un papel importante debido al desarrollo e impulso que tiene en el sistema de 

manejo de los recursos naturales (SMRN) más sustentables. Un marco para la Evaluación 

de Sistemas de Manejo incorporando indicadores de Sustentabilidad (MESMIS) pone en 

práctica la teoría de sustentabilidad de una manera multidimensional e interdisciplinaria. 

La evaluación de sustentabilidad se ha aplicado en más de cuarenta estudios de caso de 

América Latina y Europa (Astier, 2006). 

 
2.2. Sustentabilidad y tipos de capital en la agricultura 

 

(Chiappe, 2001) menciona que la sustentabilidad puede ser por recursos como la existencia 

de diversas formas de capital, esta se distingue en cuatro tipos de capital: capital físico- 

financiero, capital humano, capital natural, y capital social. La figura 2.1 ilustra las formas 

de capital existentes en una comunidad y las interrelaciones que existen entre las mismas. 

 
Figura 2.1. Diversos tipos de capital en la agricultura. 

 

Capital Humano Capital Físico 

 
Capital social Capital Natural 

 
Fuente: Elaboración propia tomada del autor (Chiappe, 2001). 

• El capital humano se define como el nivel de capacitación de integrantes de una 

comunidad, por ejemplo, las habilidades, educación y destrezas con las que los 

trabajadores realizan su labor. Comúnmente se mide en términos de nivel de 

educación alcanzado, y también incluye capacidad de liderazgo o de conducción, 

experiencia acumulada, conocimiento local y nivel de salud. 
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• El capital físico consiste en los bienes públicos, privados y activos financieros, es 

decir, los activos son utilizados en el proceso de producción a los que generalmente 

una red de conocimientos también garantiza seguridad alimenticia a un alto nivel, 

proporcionando conocimiento a las personas para el desarrollo de su capacitación, 

todos estos procesos ayudan a tener una buena toma de decisión y buen manejo en 

las actividades que se realicen en la organización. 

 
2.3. Canales de red de conocimiento 

 

El concepto de redes se basa en varias disciplinas teóricas como la sociología y la 

antropología. En el caso de los productores rurales, el conocimiento que comparten al 

participar en las redes es fundamentalmente tácito, contenido en la experiencia, las 

habilidades y el know how. Otro aspecto de las redes es el intercambio de conocimientos 

entre diversos actores, que resultan útiles para resolver problemas financieros, de 

producción, y comercialización. Asimismo, la construcción de una red rural permite lograr 

apoyos y asesorías de las instituciones gubernamentales, de centros de investigación y de 

educación superior, como para mejorar los recursos biológicos, incrementar la producción 

y comercializar sus productos (Hansen, 2001). Entonces, las redes de conocimientos son 

“un espacio que facilita la transferencia del conocimiento, en tanto que los actores 

comparten sus experiencias, las características de los procesos administrativos y de 

producción, mercados, puntos de venta, formas de financiamiento, tradiciones productivas, 

espacios de encuentro, capacitaciones y objetos conocidos que permiten a los integrantes 

de la red avanzar en el conocimiento y tanto en el desarrollo como en la permanencia de 

sus nano producciones o micro agronegocios” (Gortari y Vera, 2007). 

 

Las redes de conocimiento son capaces de vincular ideas y obtener resultados con diferentes 

orientaciones científicas y reconociendo la participación humana en el conocimiento no 

científico, un ejemplo claro son los laboratorios donde son una estructura jerárquica 

descentralizados cuyo nivel es muy alto debido a su complejidad se deriva y se diferencia 

de sus integrantes por la participación y la toma de decisiones. Las redes son colaborativas 
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y reciprocas debido a la confianza y las acciones que se van tomando (Albornoz & Alfaraz, 

2006). 

Albornoz & Alfaraz, (2006) mencionan que existen canales de comunicación los cuales 

dan una comprensión a la participación en la toma de decisiones estas cumplen un propósito 

el cual analizan las experiencias que se generan: 

 

1. Ayudan a compensar y contribuir en la formación de los equipos para la elaboración 

de proyectos ya sean académicos o de desarrollo científico. 

2. Benefician a los grupos en el aprendizaje y en los conocimientos para poder resolver 

problemas de mayor complejidad estimulando una producción útil y con buenos 

beneficios. 

3. Apoya en la falta de equilibrando, para que no haya un impacto negativo de políticas 

institucionales y están puedan ser claras a su vez. 

4. Contribuyen a superar la dispersión de los esfuerzos, la falta de estímulo y 

coordinación entre las actividades. 

5. Reducen el costo de las actividades de productores y guían en la formación de redes 

asociativas entre universidades, institutos e investigadores en forma de 

financiamiento compartido y relativo. 

Fernando et al., (2017) mencionan que en ocasiones puede haber conflictos y el cambio se 

debe a los procesos de conocimientos y de interacciones de grupos que se forman, los 

individuos establecen categorías, e identidades en representación de ellos mismos con 

integrantes de un grupo con otros individuos pertenecientes de otros grupos. Al establecer 

parámetros de comparación, los conflictos al interior de un grupo pueden trasladarse a los 

conflictos entre grupos organizacionales innovando igual productos aportando sus 

conocimientos e ideas por medio de la red de conocimiento. 
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2.3.1. Innovación en la red de conocimiento 

 

La innovación en la red de conocimiento es importante ya que aporta y genera muchos 

beneficios para la sociedad, como para los que producen como para los que asesoran o 

realizan investigación, incrementando sus conocimientos de innovación y mejorando sus 

capacidades tecnológicas, científicas y socio-culturales (García Lirios, 2013). 

De acuerdo con Casas (2002) el conocimiento se considera una de las actividades 

primordiales para los sectores agrícolas, ya que brindan ideas innovadoras para la mejora 

de los productos y estos sean económicos teniendo una competencia en adelante, los 

conocimientos junto con la innovación enfocados a la red de conocimiento benefician a los 

agricultores para tener una mayor facilidad de trabajo y así su productividad en el mercado 

vaya en aumento, teniendo así un mejor desempeño innovando por el intercambio de ideas 

de conocimiento para la creación de nuevas opiniones de las diversas actividades que se 

realizan. 

 

Por otro lado, Cárdenas Tapia & Klingler Kaufman (2011) las redes de conocimiento son 

configuraciones que surgen por modelos de la producción de conocimiento, el cual no solo 

en la comunidad científica y académica se involucran, sino también por medio de los 

conocimientos, opiniones e ideas en busca de soluciones, la escala de la tecnología y la 

comunicación brinda información y han desarrollado las redes de conocimientos. 

 

Para Casas (2002) las redes de conocimiento permiten alcanzar objetivos concretos 

mediante el trabajo colaborativo, este implica la formación de redes profesionales y de 

capacitación, en este sentido las redes de conocimiento se entienden por la dinámica y la 

estructura para poder tener una buena innovación: 

 

Estructura: son las instituciones o los elementos centrales de la red, el desarrollo de 

proyectos específicos la colaboración y el flujo de conocimiento, en la institución se 

generan referencias que se basan tanto en las capacidades y recursos, como en las políticas 

y su capital institucional. 
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Dinámica: es el resultado de las interacciones cuando las instituciones crean o innovan sus 

estrategias, y las modifican con base a su estructura y definen sus objetivos deseados, el 

intercambio y la transformación de redes esta diferenciado por sus características de la 

institución, y a la vez esta se modifica y brinda un aprendizaje. 

2.3.2. La sociedad del conocimiento 

 

El conocimiento en los últimos años se ha convertido en un debate muy fuerte, a la vez han 

ocasionado cambios por parte de la sociedad y el mundo ha tenido una diferente perspectiva 

en el conocimiento junto con la capacidad de adquirir nuevas ventajas para alcanzar un 

objetivo llamado sociedad de conocimiento (Sarkis et al., 2010). 

Petrella (2018) afirma que el concepto se debe a que el conocimiento ha jugado un papel 

importante para el desarrollo de la sociedad, este depende de la intensidad de los sectores 

productivos y de las instituciones que movilizan su capital para alcanzar sus objetivos 

específicos. 

Gómez Ortiz (2008) nos dice que una sociedad de conocimiento se identifica por tres 

atributos, capacidad creativa, talento innovador y capacidad para determinar la relevancia. 

Estos tres atributos son un concepto de capacidad donde demuestran nuevos conocimientos 

mediante un desarrollo de sistemas apropiados que van de acuerdo con la sociedad. 

2.4. Actores y redes de conocimiento 

 

Echeverría & González (2009) menciona que la teoría del actor y la red de conocimiento 

son un enfoque de estudios sobre la ciencia y la tecnología, el actor red conocida como un 

enfoque sociológico característico de teoría social, la cual trata de abordar a la sociedad 

teniendo en cuenta el impacto de la comunicación y conocimientos. De igual manera 

consigue identificar en un mismo nivel y a la vez unificar lo tecnológico, los conocimientos 

y la sociedad para formar un solo lenguaje, tiene una gran capacidad de convertir y brindar 

conocimientos, aprendizajes a la sociedad, también se propone ofrecer un panorama 

definitivo positivo para que este no se vaya al fracaso. Esto se debe a que la mejor forma 

de hacer exposición de la teoría del actor-red es a través de ejemplos para ofrecer una 
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definición amplia: la teoría del actor-red es una familia o sociedad sostenida de 

herramientas sensibles y métodos de análisis. 

La teoría del actor- red de conocimiento ofrece a menudo recuperar de una forma enfática 

la materialidad perdida desde otros puntos de vista, este es un principal conflicto para los 

conocimientos científicos por los diferentes enfoques que se presentan, los intereses 

humanos muestran un modelo social de teorías y artefactos, los teóricos del actor-red 

cometan en como los diferentes actores lo definen (humanos y no humanos) van 

conformándose mutuamente, definiendo y redefiniendo sus intereses en la interacción a 

través de procesos movilización, y obteniendo como producto la estabilización, de las 

diferentes actividades. De esta forma, los actores están predeterminados antes de que la red 

comience a funcionar (Echeverría & González, 2009). 

 

Grossetti (2007) menciona la estructura de red de conocimiento como un sistema en el que 

se relaciona socialmente para el mundo en el que vivimos, este se constituye por varias 

entidades en red. El termino redes es la aportación de conocimientos asociados por 

concepciones sociológicas del pasado y presente de la ciencia y del hombre. A pesar de 

ello, dicho concepto se relaciona con ambas categorías con una visión más integra de la 

misma, las redes de conocimiento forman sistemas o estructuras que se basan en flujos de 

información y en la procreación de nuevos conocimientos, para resolver problemas 

específicos, que cruzan barreras organizativas, sectoriales, institucionales, culturales o 

territoriales estas pueden estar integradas por universidades, centros de investigación, 

empresarios de administración local, actores políticos, representantes locales de los 

ministerios, entre otros. 

 

En el sector rural se pretende potenciar relaciones productivas entre diversos actores. Esto 

implica integrar procesos de transferencia de conocimiento/innovación, espacios, intereses 

y objetivos comunes. (Rovere, 2016) menciona que la construcción de redes sociales 

involucra dos o más actores y al menos cinco niveles. El reconocimiento que es la 

aceptación entre los actores en términos de legitimidad y normatividad. El conocimiento 

que es el saber de lo que se hace. La colaboración que es el trabajo en conjunto y la 

reciprocidad. La cooperación que es accionar en conjunto a partir de objetivos y problemas 
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comunes. Finalmente, la asociación, la cual integra recursos y plena confianza entre los 

actores. 

2.4.1. Cadena de valor 

 

La cadena de valor ayuda a la agricultura en la productividad, benefician y fortalecen las 

producciones, debido a que identifica las acciones de intervención específica, clara y 

precisa. La participación de los agricultores y empresas locales fortalecen su producto en 

la cadena de valor este beneficia el aumento de la productividad, obteniendo un buen 

desempeño económico (Kosacoff & López, 2008). 

 

Estos autores mencionan un aumento hacia el producto con la cadena de valor obteniendo 

beneficios derivados del fortalecimiento de esta, también mejoran la calidad de la 

producción. Un ejemplo claro es que optimiza el uso de algunas materias, para aumentar la 

competitividad y lo económico. También se le conoce como concepto teórico ya que 

enriquece las acciones de las actividades de la empresa o de algún sector que desarrolle 

alguna actividad. 

 

La cadena de valor es un concepto el cual comprende las diferentes actividades que se 

desarrollen de los productos o servicios a través de las distintas fases de producción que se 

vayan dando, desde la entrega al consumidor hasta la disposición final del consumo 

(Kaplinsky & Morris, 2000). 

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), informa la importancia 

que tiene la cadena de valor en los productos, ya que enriquecen lo económico, dándole un 

plus a los productos. Debido a que estas innovaciones se deben al manejo de las actividades 

de los sectores más intensos en conocimiento y desarrollo tecnológico con un dinamismo 

en la productividad (Bárcena & Prado, 2012). 



MARCO TEÓRICO 

21 

 

 

 
Deficion de 

cadena de valor 

 
Seleccion de las 

cadenas 

 
diagnostico 

 
Practicas 

 
Crear nuevas 
estrategias 

 

 

 

2.4.2. Funcionamiento de la cadena de valor 

 

La cadena de valor tiene una estructura cuyo funcionamiento es la de insumo-producto esta 

brinda a los mercados beneficios económicos. El insumo-producto permite a las actividades 

un beneficio que se presenta y se refleja a la cadena de valor en otros términos, permite a 

los territorios locales, nacionales, regionales y globales un alto rendimiento económico 

(Santarcángelo et al., 2017). 

 

Estos autores mencionan otra función de la cadena de valor como un marco económico 

donde interactúan empresas, Instituciones del sector privado, el mismo Gobierno, 

generando estrategias constantes debido al tiempo que se transcurre, esto se debe a las 

empresas que están involucradas y a los factores institucionales, tecnológicos e innovación. 

 

La cadena de valor beneficia a las nuevas actividades que se desarrollan día con día, por lo 

tanto, los trabajadores aspiran a ser más productivos, más eficientes en sus productos y de 

mejor calidad. Las cadenas de valor contribuyen un cambio importante donde analizan los 

cambios de niveles de producción de empleo, de igual forma genera aprendizaje e 

incrementar la productividad, competitividad del trabajador (Alvarado et al., 2016). 

 

2.4.3. El fortalecimiento de la cadena de valor en los sectores públicos y privados 

 

El sector público y privado fortalecen la cadena de valor, con base a innovaciones de 

productos que salen al mercado. Es decir, crean estrategias para alcanzar la meta de manera 

eficaz, donde contribuyen a un proceso de compromisos considerados desde la perspectiva 

de la CEPAL, es decir optimizan la reducción de gastos, creando así eficiencia en el 

aprovechamiento de recursos que suelen ser principalmente objetivos de la empresa (Devlin 

& Moguillansky, 2009). 

Figura 2.2. Etapas de fortalecimiento de cadena de valor. 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia (McFetridge, 1995). 

Lanzamineto e 
Intervencion en 
cadena de valor 
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McFetridge (1995) menciona que la cadena de valor implica analizar las distintas 

actividades que se realizan, valorando el aumento de producción y el costo que se le da a 

cada producto. En la segunda etapa nos menciona que es la selección, donde los sectores 

públicos y privados se enfocan en disminuir la reducción de la pobreza generando empleo, 

y seguir innovando por medio de insumo-producto. La tercera etapa identifica las 

oportunidades en las tres áreas dentro de la cadena, vínculos reales, potencias de eslabones 

y nuevas estrategias que presenta la cadena. En la cuarta etapa hace referencia a la cadena 

de valor donde determina el análisis de los países desarrollados para poder crear nuevas 

estrategias y estar la competencia. La quinta etapa se crean estrategias para las 

oportunidades identificadas en los diagnósticos. La sexta etapa es el lanzamiento de la 

cadena de valor donde representa un enfoque de compromisos para las actividades 

fortaleciendo (ver figura 2.2). 

 

Este mismo autor menciona la competitividad en un concepto clave para la agricultura, es 

por ello por lo que agregan un valor a sus productos. La competencia está asociada a una 

rentabilidad, productividad, costos que proporcionan la calidad y valor a los productos. Es 

importante diferenciar la situación que se presenta actualmente en la cadena de valor, ya 

que los beneficios relacionados tales como la creación de empleos, el incremento de las 

exportaciones, la incorporación de las pymes entre otras se vuelve muy decrecientes por 

las competencias en el mercado. Debido a que es importante realizar un análisis de 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) de la cadena de valor, de las 

distintas actividades que se realicen en la agricultura, ya que es una herramienta que ayuda 

a crear un plan estratégico, brindando información para poner acciones en vigor. 

 

2.5. Producción agrícola en México 

 

La agricultura en México hoy en día se considera una de las actividades más importantes 

del país, debido a que genera empleos y contribuye de forma sustancial al producto interno 

bruto del país; se considera como un sector productivo desde un punto de vista económico, 

social y ambiental, ya que esta depende la alimentación primaria de todo el país, el 

incremento de la población productiva y económica del país. En México más de 200 
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productos agrícolas que son cultivadas dentro del país, entre los que se destacan por su 

consumo se encuentran el maíz, trigo, sorgo, frijol, chile y tomate (J. Santos, 2015). 

Este mismo autor menciona que la agricultura es una base importante, ya que funciona 

como una herramienta que ayuda a fomentar la seguridad alimentaria; asimismo, es un 

estímulo para potenciar el progreso y el crecimiento productivo que puede mejorar 

significativamente las condiciones de vida del agricultor. 

SIAP (2016) menciona que el sector primario (agricultura, ganadería, pesca, 

aprovechamiento forestal y silvicultura), en el 2014 tuvo un crecimiento real del 3,2% por 

encima del crecimiento global de la economía del 2,1%. Dentro del PIB sectorial, las 

actividades agrícolas representan aproximadamente el 65,9%, las pecuarias un 27,5% y el 

aprovechamiento forestal, la pesca y caza y otros servicios aproximadamente el 6,6%. El 

sector primario es un sector que recibe muy poca inversión extranjera directa. Debido al 

Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2013-2018 destaca que México 

se ubica entre las primeras diez potencias mundiales en producción alimenticio: 

 

• Primer productor mundial de aguacate y de jugo de cítricos concentrado. 

• Segundo en harina de maíz, jugo de limón concentrado, sorgo para forraje y semillas 

de cártamo. 

• Tercero en limones y limas, jugo de naranja, chiles, pimientos y alfalfa. 

• Cuarto en vegetales congelados. 

• Quinto en brócoli, coliflores, huevos de gallina, espárragos. 

• También se ubica entre uno de los principales países exportadores alimenticios del 

mundo: 

• En el tercer lugar se ubica el aguacate, la cebolla, el espárrago, el pepino, el tomate, 

el chile entre otros. 

 

La producción agrícola muestra datos importantes referentes al tercer trimestre del año 

2019, donde se observó una producción del chile verde del 11.8%. Durante el tercer 

trimestre del año 2019, el chile verde se produjo en 31 entidades federativas; Chihuahua 

representó el 50.5% e incrementó su producción 11.2%, la cosecha en el resto de los estados 
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tuvo un aporte del 49.5%. En los siguientes estados se registró un porcentaje diferente de 

producción, Veracruz represento el 45.6%, Yucatán el 12.6% y San Luis Potosí 12.2%. En 

la tabla 2.1 podemos ver el comportamiento negativo que tuvo de los siguientes cultivos 

(SIAP, 2019). 

Tabla 2.1. 

Producción trimestral de principales cultivos con comportamiento negativo de toneladas. 

Cultivo Tercer 

trimestre 

Tercer 

trimestre 

Variación 

trimestral 

Absoluta 

Variación 

trimestral 

Porcentual 

 2018 2019 2018 2019 

Chile verde 1,095,686 966,490 -129,197 -11.8 

Tomate rojo 754,290 718,029 -36,261 -4.8 

Papa 378,700 296,950 -81,751 -21.6 

Limón 791,861 759,622 -32,239 -4.1 

Naranja 631,498 456,241 -175,257 -27.8 

Tuna 379,305 370,111 -9,195 -2.4 

Fuente: (SIAP, 2019) Elaboración propia. 

 
 

Como podemos ver en la tabla 2.1 varios cultivos que resaltaron y que fueron muy 

importantes y a su vez debido a las cifras negativas que arrojaron, durante el trascurso del 

año, esto fue muy notable, se percató con las cifras que en el año 2018 en los siguientes 

cultivos como el chile verde, tomate rojo, papa, limón, naranja y tuna en el transcurso del 

trimestre de ese mismo año las ventas fueron muy altas a comparación del trimestre del 

2019, dichas cifras arrojaron porcentajes negativos muy altos. Esto pudo a ver sido causado 

por la competencia, la calidad del producto, las plagas etc. 

 

2.6. La producción agrícola y sus factores que influyen al proceso de producción 

 

Hernández Xolocotzi (1988) menciona que la agricultura es una actividad en la cual el 

hombre, maneja los recursos naturales, para producir y reproducir los vegetales que 

satisfacen las necesidades de los ciudadanos. También menciona que el término agricultura 

se deriva de la forma en que se difunden los conocimientos, y también por la cantidad y la 

calidad de la producción. 
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La producción agrícola es una actividad primordial y demandada por la sociedad, por ello, 

se requiere nuevas estrategias de apropiación económica para seguir manteniendo una 

producción estable, en los diferentes cultivos que se pueden presentar en la vida del 

agricultor, un factor relevante que afecta a la agricultura es el agua ya que es una fuente 

principal para cualquier tipo de actividad que se desarrolle en el campo (Martínez, 2004). 

 

La producción agrícola, tiene un problema constante la cual buscan alternativas para seguir 

llevando a cabo la producción del campo, una de estas alternativas es el agua debido a que 

es una fuente principal para cualquier tipo de actividad que se realice en el campo, por lo 

tanto, esta aporta un gran beneficio para el mejoramiento del proceso de producción del 

cultivo y de los suelos agrícolas, es por ello que también se buscan otras medidas para el 

mejoramiento de la producción haciendo esto posible la eliminación del uso de fertilizantes 

químicos para no seguir dañando el medio ambiente y la tierra alterna (suelo) ya que es una 

fuente principal que ayuda al proceso de la cosecha (Silva et al., 2008). 

 

Este mismo autor menciona un claro ejemplo donde los fertilizantes químicos no son 

sostenibles, debido a que estos productos contaminan el suelo y va afectando el proceso de 

la cosecha, por eso mismo, se buscan otras medidas alternas para no seguir dañando el 

suelo, debido a que el mayor problema que nos enfrentamos es la contaminación del agua 

subterránea ya que está conectada con los mantos acuíferos. Otro problema que enfrenta la 

agricultura se debe a diversos factores que influyen y contra restan el crecimiento de la 

producción agrícola. 

 

Gliessman-Stephen (2002) menciona que hoy en día la agricultura tiene una baja en su 

crecimiento, debido a los factores de carácter técnico, económico, social y ambiental que 

influyen en la producción y en la vida del agricultor, esta actividad también enfrenta 

problemas técnicos, de suelo, agua, de capital humano y también de plagas. La agricultura 

necesita de los recursos naturales: agua, suelo, diversidad genética y flujo de energía, que 

ayudan a cumplir dos objetivos importantes: la maximización de la producción y de las 

ganancias. Debido a que las plantas juegan un papel importante llamadas minifábricas, las 
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cuales se maximizan por sus insumos, su eficiencia de producción, y el uso de suelo, estas 

se convierten en un medio de producción, cubriendo en gran parte la demanda de la 

sociedad de su alimentación diaria. 

 

Este mismo autor nos dice que la producción agrícola va de la mano con el ecosistema, ya 

que es un proceso primordial y dinámico, debido a que proporciona energía y materia de 

los organismos que se presentan en el sistema. Este proceso aborda la eficiencia, la 

productividad y el desarrollo para el funcionamiento del buen éxito o probablemente el 

fracaso en los cultivos, el flujo de energía forma parte del funcionamiento, por lo tanto, el 

ecosistema permite mantener la energía almacenada para las cosechas que se van dando. 

 

En la figura 2.3 podemos ver el proceso de energía que cumple la producción de la planta 

y pueda obtener la energía necesaria del cultivo. 

 

 
Figura 2.3. Flujo de energía en el ecosistema. 

 
Fuente: Elaboración propia basada en (Gliessman-Stephen, 2002). En la figura nos muestra la productividad 

primaria neta donde es la energía fijada por la fotosíntesis, es decir el proceso de producción va aumentando, 

la respiración y el calor activan igual el proceso de la planta para tener un buen desarrollo y este en buen 

estado. 

 

Entonces, como se mencionó en un principio los factores que influyen en la producción 

agrícola pueden clasificarse en económico, social y ambiental, estos pueden tener una baja 

en su crecimiento, debido a que influyen mucho en la producción y en la vida del agricultor, 

a lo largo del tiempo esta actividad enfrenta problemas como la calidad de suelo para la 

producción del cultivo, una infraestructura de sistema de riego que cubra el área, falta de 

capital humano, y control sobre las plagas, a su vez éstos pueden afectar la calidad de la 
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producción hacia la venta en el mercado o mejorar en los siguientes procesos de producción 

a futuro. 

2.6.1. La Producción en la vida del agricultor 

 

FAO & SAGARPA (2012) mencionan que la Agricultura Familiar de América Latina, 

brinda empleos a dos de cada tres agricultores de la región. En este contexto, se afirma que 

al menos 100 millones de personas en Latinoamérica dependen de este sector. Dicho 

segmento, se caracteriza por una baja productividad de los cuales tienen tres estratos que 

aparecen en la vida del agricultor los cuales son: 

 

• Agricultura Familiar de Subsistencia (AFS): Se considera de autoconsumo, con 

disponibilidad de tierras e ingresos insuficientes para garantizar la reproducción 

económica, lo que los induce a recurrir al trabajo asalariado, de igual forma dispone 

de gran medida de apoyos gubernamentales. 

• Agricultura Familiar en Transición (AFT): La agricultura familiar en transición se 

define como la venta y autoconsumo, cuenta con una mayor superficie que el grupo 

anterior y diversificación de actividades primarias; sin embargo, presentan 

problemas para generar ingresos y producción suficiente para el consumo familiar, 

así como para lograr una más eficiente articulación a los mercados. De igual forma 

esta depende de los ingresos otorgados por familiares de los apoyos 

gubernamentales. 

• Agricultura Familiar Consolidada (AFC): La agricultura Familiar Consolidada se 

distingue porque tiene sustento suficiente en la producción propia y acceso a 

mercados locales. Sin embargo, esto es posible debido a los apoyos 

gubernamentales y otras fuentes de ingreso que también perciben. 

 

A nivel mundial las explotaciones familiares ocupan del 70 % al 80 % de las tierras 

agrícolas. El 85 % de esas explotaciones tiene un área menor que dos hectáreas, de igual 

forma una familia dirige más del 90 % de ellas, produciendo alrededor del 80 % de los 

alimentos del mundo. 
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Cabe mencionar con anterioridad que la agricultura tiene diferentes factores los cuales son 

muy importantes debido a que pueden mejorar o afectar la calidad de vida de la agricultura: 

suelo, agua, capital humano y plagas. 

 

2.6.2. Factor importante en la agricultura: suelo 

 

Soto Darwin (2016) menciona que el suelo es de suma importancia, la cual representa un 

factor en las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, se considera como uno de los 

recursos naturales más importantes para el desarrollo socioeconómico de nuestro país, es 

un factor fundamental para la alimentación humana y obtención de materia prima para la 

industria. De igual manera, en el suelo se obtienen nutrientes para las plantas, nutrición e 

hidratación. En la siguiente figura 2.4 podemos ver las características del suelo, en donde 

nos explica generalmente como está conformado para el desarrollo de la planta, nos muestra 

la descomposición o el proceso de la materia prima donde brinda a la misma cantidad de 

nutrientes para su crecimiento. 

 

Figura 2.4. Especificación de la planta donde se muestrael desarrollo y producción de sus nutrientes. 
 

Generalmente el color más oscuro se debe a la materia orgánica descompuesta (humus) y 

en proceso de descomposición, el cual suministra mayor cantidad de nutrientes a las 

plantas. 

 
El color es menos oscuro, rojizo o amarillento, con mayor contenido de arcilla y menos 

materia orgánica. 

 
Generalmente el ultimo color es más claro, amarillento y cascajoso (piedra menuda), se le 

conoce como el horizonte de material parental porque es la roca madre desintegrada en 

piedra menuda, arena y poco contenido de arcilla, no es común encontrar materia orgánica, 

sin embargo, es posible observar que las raíces lo penetran buscando nutrientes y sostén. 

 

 

Fuente: (Soto Darwin, 2016). 
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2.6.3. Factor importante en la agricultura: agua 

 

FAO (2017) menciona que el agua es importante en el consumo del ser humano y para 

realizar la producción de los alimentos. Como indica la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se necesitan entre 2000 y 5000 litros 

de agua para producir alimentos que consumimos a diario. Un ejemplo claro es en Europa, 

el sector agrícola consume un tercio de las reservas de agua, según datos de la Agencia 

Europea del Medio Ambiente (AEMA), esto se debe al incremento de la demanda de usos 

particulares por nuestro estilo de vida y el descenso de precipitaciones por el cambio 

climático, es probable que, en un futuro, encontremos dificultades para satisfacer las 

necesidades hídricas en todos los ámbitos, incluida la agricultura. Para tener un buen uso 

del agua se necesita tener por lo menos estos tres métodos que son de suma importantes en 

la agricultura. 

 

• Mejorar la red de transporte de agua, para que llegue de forma directa al campo. 

• Aplicación hídrica eficiente en la agricultura. 

• Tarificación del agua de tal forma que favorezca a los usuarios eficientes. 

• Eliminación de subvenciones agrícolas desfavorables. 

 
En la siguiente imagen figura 2.5 se puede ver un claro ejemplo de uso que se le da al agua, 

debido a que es una fuente principal para la agricultura y para el ser humano encontramos 

el caso de Grecia, donde, como indica la AEMA, “se estima que la mejora de la eficiencia 

de las redes de transporte y distribución del agua ha permitido incrementar en un 95% la 

eficiencia hídrica respecto a los métodos mencionados anteriormente” (FAO, 2017). 

 
Figura 2.5. Distribución de agua en la agricultura. 

 

Fuente: (FAO, 2017). 
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2.6.4. Factor importante en la agricultura: capital humano 

 

De acuerdo a la CEPAL (2014) menciona que el capital humano en la agricultura se 

considerado como un desarrollo de crecimiento económico, el capital humano incluye 

componentes cualitativos, tales como habilidad, conocimientos y atributos similares que 

afectan la capacidad individual para realizar las diferentes actividades que se propongan en 

el campo. De igual manera el capital humano es un determinante de la productividad 

agrícola, como se aprecia en la (figura 2.6). 

 

 

Figura 2.6. Producción agrícola, desarrollo de crecimiento económico de las diferentes actividades que se 

realicen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (CEPAL, 2014). 

 

Esta misma institución menciona un ejemplo claro donde el capital humano influye en el 

bienestar de la población rural al elevar la productividad agrícola y los ingresos rurales, 

beneficiando de manera la educación y la capacitación, los cuales son dos de los 

instrumentos más poderosos en la lucha contra la pobreza y el subdesarrollo rurales, en el 

corto y largo plazo. El capital humano debe tener una formación física debido a los 

diferentes casos que se presentan como la falta de capacitación técnica y educación formal, 

dificulta el uso productivo en ocasiones son pocos eficientes de lograr en la agricultura, la 

cual requiere en ocasiones de financiamiento para poder obtener beneficios a lo largo del 

año. 
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2.6.5. Factor importante en la agricultura: plagas 

 

De acuerdo a Porcuna Coto (2009) es importante destacar que la agricultura lleva mucho 

tiempo luchando con las viejas plagas y enfermedades, más las nuevas, incluso en muchas 

ocasiones el agricultor siente que no estamos avanzando con la lucha. Un claro ejemplo, de 

este problema es que, hoy en día, se aplican aproximadamente 5 mil millones de litros de 

pesticidas en el mundo y a pesar de esto, se pierde entre el 10 y el 20 % de la cosecha por 

daños que ocasionan las plagas y enfermedades. En la siguiente imagen podemos ver un 

ejemplo de plagas figura 2.7. 

 

 

Figura 2.7. Plagas de moscas blancas, cobran importancia, por los daños directos que puedan 

ocasionar, por ser vectores de virus. 

 

Fuente: (Porcuna Coto, 2009). 

 

Este mismo autor menciona que las plagas y los insectos son ya una guerra, han utilizado 

químicos como el principal método de control porque parecían un método de acción rápida 

y que actuaba sobre las poblaciones de insectos de una manera devastadora. Sin embargo, 

la mayoría de los insecticidas no son selectivos y afectan junto a la plaga que se quiere 

controlar a otros organismos, entre los cuales se encuentran los parasitoides y depredadores 

de la plaga, así como los insectos polinizadores de los cultivos. 

2.7. Los agroecosistemas en la producción agrícola 

 

Los agroecosistemas en la producción agrícola se definen como comunidades de plantas 

que interactúan con el medioambiente, esto con lleva a la obtención de recursos, estos 
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productos sirven para el consumo de este. La agroecología es el estudio de los 

agroecosistemas, abarcan varios elementos ambientales y humanos que se desarrollan de la 

misma, un ejemplo claro es el campo, cuya función es el proceso del desarrollo en la 

producción de forma natural, utilizando el suelo y el agua para la obtención del proceso de 

las cosechas, de esta manera se obtienen: nutrientes donde pueden ser utilizados para 

obtener una buena producción de forma sustentable, y de menor impacto ambiental y social. 

En el siguiente mapa figura 2.8 podemos ver cómo se lleva cabo la obtención de recurso de 

la producción, abarcando lo ambiental, mano de obra y recurso del agua y suelo (Altieri, 

2001). 

 
Figura 2.8. Obtención de recurso para la producción. 

 

Viento, lluvia, radiación y calor. 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Altieri, 2001). 

 
 

Este mismo autor menciona como pueden ser estudiados los siguientes principios 

ecológicos, para obtener una buena cosecha y calidad de los cultivos. 

 

• Tener un buen uso del agua y disminuir la disponibilidad de fertilizantes que no 

contaminen el suelo y no puedan dañar la producción. 
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• Tener mejores condiciones del suelo favoreciendo al crecimiento y beneficio de las 

plantas a través de un buen uso de la materia orgánica, para producir mejores 

cultivos. 

• Tener una cobertura amplia para aprovechar los recursos naturales con el agua, y 

suelo para una buena producción de cultivo, la radiación de flujo solar y el aire que 

enriquece el desarrollo de los cultivos. 

 

Referente a los puntos mencionados, la producción agrícola es muy preocupante debido a 

los cambios en la producción por la utilización de productos químicos no son controlados 

y supervisados por un experto. Debido, a que no se aplica un sistema adecuado que controle 

y regularice el uso provocando así consecuencias hacia el medio ambiente (UNEP, 2007). 

El medio ambiente en la actualidad se ve afectado por las actividades agrícolas que se 

desarrollan debido al uso de los fertilizantes dañando el suelo del cultivo, la contaminación 

de las tierras agrícolas, la erosión hídrica del suelo, entre otros factores afectan el medio 

ambiente, uno de los factores con mayor impacto son las industrias, los efectos de estas 

actividades pueden llegar a ser negativos, por los procesos de degradación (contaminación) 

disminuyen la calidad de la tierra, ya que es un recurso natural. Un ejemplo claro es la 

agricultura ecológica, ya que es una disciplina que ayuda a no contaminar el suelo y el 

entorno que nos rodea. También esta actividad considera al suelo como el principal soporte 

físico para el desarrollo de los cultivos, y las diferentes actividades agrícolas que se vayan 

realizando en función de las necesidades del mismo (Peris Mendoza et al., 2001). 

 

2.8. Producción agroecológica 

 

La actividad de producción agroecológica da inicio en Latinoamérica para poder combatir 

los problemas sociales y la crisis ecológica que se presenta en el medio ambiente, debido a 

que el uso de tantos fertilizantes puede ser dañino a la salud de las personas por el consumo 

de dicha siembra. El uso de químicos sirve para la prevención de plagas que se presentan 

en los cultivos; sin embargo, se buscan mejores alternativas para no seguir dañando el 

medio ambiente y poder igual combatir las plagas, ayudando a una práctica de la agricultura 

ecológica (Wezel et al., 2009). 
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Aunado a lo anterior Velásquez-valle et al., (2013) menciona que uno de los principales 

problemas son las enfermedades y plagas que se pueden producir en el transcurso de la 

cosecha afectado por los diferentes síntomas de virus que dañan la producción, es por eso 

el uso de tanto fertilizante para poder combatir las plagas ya que estas pueden ocasionar 

muchas pérdidas en los cultivos. Dichas enfermedades ocasionan perdidas en la mano de 

obra, ya que es un cultivo de buena alternativa para los estados que la producen. 

 

Según Jamal-U-ddin Hajano, Mumtaz A, & Ali Khanzada (2012) mencionan que existen 

síntomas producidos por los diferentes tipos de virus que existen como: enanismo, mosaico, 

moteados, necrosis clorosis etc. Estas enfermedades causan cierta reducción en la 

producción y ocasionan que las plantas tengan poco ciclo de vegetación y no alcancen la 

calidad que uno busca. Esta tendencia no solo afecta al cultivo sino a muchas familias que 

dependen económicamente de la producción. Por ello es importante una red de 

conocimiento para fortalecer técnicas y conocimientos importantes que hacen falta en la 

producción agrícola, de igual manera es un beneficio para estar al tanto de todos los factores 

que se pueden presentar en los procesos productivos. 

 

La producción agroecológica, aporta grandes conocimientos a la humanidad y busca 

métodos alternos para obtener un buen desempeño y un mejor desarrollo hacia la 

agricultura, donde es viable y factible en la producción. Se define como un método de 

aplicación de conceptos ecológicos para el buen manejo de agroecosistemas (Casado & 

Hernández, 2012). 

 

Gómez Villarino & Gómez Orea (2003) mencionan que la agricultura hoy en día es la 

capacidad que intenta integrar intereses de producción; debido a la fuente de recurso 

principales que utiliza: suelo, agua, mano de obra etc., esta permite, garantizar un alto 

rendimiento de productividad siempre y cuando el suelo y el agua este en buenas 

condiciones, para los diferentes tipos de agricultura y actividades que la acompañan. En la 

siguiente figura 2.9 se puede ver cómo se desarrolla la agricultura, la sustentabilidad y el 

medio ambiente. 
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Figura 2.9. La agricultura y el medio ambiente. 

 
 

 

Fuente: Gómez Villarino & Gómez Orea (2003) p. 8 

 

 

En la figura 2.9 podemos apreciar el funcionamiento que tiene la agricultura donde se 

divide en tres: 1) empleos de insumos, 2) transformación del espacio y 3) emisión de 

fluentes la cual abarca las emisiones, los vertidos y residuos. 

 

1) Nos muestra los recursos y las materias primas, estas pueden ser el suelo, el agua la 

energía, fertilizantes pesticidas etc. estas engloban la minimización del ritmo para la 

utilización y fertilización en el para que este en buen estado. 

 

2) La agricultura de igual manera nos menciona la transformación y espacio, en esta parte 

abarca la vegetación, los biotipos y los ecosistemas la cual nos indica los procesos de riesgo 

con base al soporte de las actividades humanas (mano de obra). 

 

3) Nos indica la emisión de fluentes donde podemos ver que se integra de emisiones de 

residuos, la cual tiene la capacidad para dispersar, auto depurar y tener la recepción del 

agua, aire y suelo, estos tres puntos en conjunto hacen el desarrollo de la agricultura para 

el cultivo. 
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2.9. La agricultura sustentable 

 

En la agricultura existen varios elementos cuyos objetivos alcanzan la sustentabilidad en 

los agroecosistemas, mejorando sus rendimientos, la fertilidad y productividad de la tierra. 

La agricultura sustentable activa la producción a través del tiempo, los sistemas agrícolas, 

los límites fisiológicos del cultivo y la capacidad de carga del hábitat para mejorar la 

producción (Cáceres, 1997). 

 

Barkin (1999) menciona la sustentabilidad agrícola como factor clave para el desarrollo de 

los países, el cual proporciona un interés para crear estrategias de desarrollo, es por ello por 

lo que el gobierno actual, y sus diversas asociaciones y centros de investigación realizan 

trabajos y acciones para impulsar la producción agrícola en la entidad. 

Doran (2002) menciona que la agricultura sustentable tiene la importancia en la calidad de 

la tierra, lo denominan punto esencial e importante para generar estrategias de análisis para 

reducir indicadores. Este autor establece la importancia de la calidad de la tierra, definiendo 

el concepto de la agricultura sustentable basándose de los indicadores de la calidad de la 

tierra, tomando en cuenta el sistema de manejo agrícola sustentable con tres factores 

importantes: calidad, productividad y estabilidad para la mejora de la tierra en el 

agroecosistema. 
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CAPITULO III. MARCO CONTEXTUAL 

 

 
El presente Marco Contextual tiene la finalidad de exponer el origen e importancia del chile 

jalapeño, ya que es muy conocido y demandado, sin embargo, es significativo recabar y 

analizar los datos más recientes de los diferentes lugares que se producen y sobre todo en 

el lugar donde se realiza la investigación para poder tener un enfoque más claro. 

 

3.1. Origen e importancia del cultivo del chile 

 

El Chile es un fruto saludable de sabor picante, de la familia de las solanáceas, el origen 

del chile fue en México, Centro y Sudamérica, existe gran variedad de tipos de chile, en la 

figura 3.1 podemos ver que el chile jalapeño se visualiza su tamaño, textura color y forma. 

Hoy en día se conocen alrededor de 30 especies, donde se encuentran distribuidas en todo 

el mundo, aunque sólo cinco de ellas son de especie reconocida como chiles cultivados o 

domesticados: Capsicum annuum, Capsicum frutescens, Capsicum chinense, Capsicum 

baccatum y Capsicum pubescens (SAGARPA, 2010). 

Figura 3.1. Descripción del chile jalapeño. 
 

 

En esta imagen podemos observar la textura y la calidad del chile jalapeño el cual cumpliendo los requisitos 

de comercialización el producto compite al mercado. 

Fuente: (Aguirre & Muñoz, 2015). 

 

 

Aguirre & Muñoz (2015) mencionan que el chile es uno de los cultivos que son originarios 

en México, también es de los más importantes a nivel mundial, esto se debe a la adaptación 

de clima y suelo, lo que contribuye a su exitosa y amplia distribución geográfica. También 

el chile es una fuente de colorantes naturales, debido a que son utilizados para la 

preparación de comidas y elaboración de cosméticos farmacéuticos. Culturalmente el chile 
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es un símbolo que da identidad a los mexicanos se utiliza la palabra “chile”, del náhuatl 

chilli o xilli, para referirse a todo fruto clasificado dentro del género Capsicum. En 

Sudamérica lo llama “ají”, término que los españoles adoptaron y usan desde la época 

colonial hasta la actualidad. 

Este mismo autor menciona que el chile es muy importante debido a sus diferentes 

variedades, por lo que se adapta a diversos climas y tipos de suelo, su consumo es 

igualmente diverso: el chile fresco se usa como verdura o condimento; el chile seco 

principalmente se destina a la industria alimentaria; sin embargo, los principales estados 

productores son: Chihuahua, Sinaloa, Guanajuato, Zacatecas y Sonora, las variedades de 

chile que más se cultivan son: jalapeño, serrano, poblano, pimiento morrón y habanero. 

En México se cultiva la mayor cantidad de variedades de chile, prácticamente en todo el 

territorio nacional se produce. Los chiles son típicos de la gastronomía mexicana y son 

productos con mayor potencial de mercado en el ámbito internacional. Con una aportación 

de producción anual de 3.2 millones de toneladas y con un crecimiento anual promedio de 

4.8% en el periodo 2003-2016, representando el 3.5% de PIB agrícola nacional 

(SAGARPA, 2017). 

La producción del chile jalapeño va más allá, en México existen más de cien variedades de 

chile, hoy en día a nivel nacional estos se agrupan en 22 grupos de verdes y 12 de secos, 

entre los que resalta el chile jalapeño perteneciendo al género Capsicum y la especie 

annuum, por lo cual representa la tercera parte (31.0%) de la producción nacional. Con 

excepción de Aguascalientes, el chile se labora en todo el país. En el año 2016 se produjeron 

3 millones 054 mil 443 toneladas de esta diversidad, Chihuahua (32.3%), Sinaloa (17.5%), 

Zacatecas (13.5%) y San Luis Potosí (9.8%) contribuyeron el 73.1% de la cosecha nacional, 

esto se relaciona con los colonos de los diferentes estados de Oaxaca, Chiapas y Veracruz, 

a inicios de los 80, esto con lleva a casi 40 años de productividad del chile jalapeño en la 

entidad, debido a su alto contenido de vitamina C y calorías, el chile es un producto de 

mucho prestigio en la alimentación del mexicano (SIAP, 2019). 
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Méndez Pineda (2011) menciona que el chile jalapeño es uno de los principales 

condimentos a nivel mundial, también es conocido como pimiento picante en 

Latinoamérica, esta actividad agrícola es cultivado en las regiones tropicales y 

subtropicales del mundo. Un ejemplo claro donde se hace la producción del chile es 

Honduras, debido a que se ha convertido en una de las hortalizas más importantes durante 

los últimos años, una de las ventajas que destaca es que se puede cultivar durante todo el 

año por lo que es una ventaja sobre otras hortalizas, comercializado en el mercado 

internacional como fruto fresco, pero que actualmente los mercados de México y Estados 

Unidos, exigen un producto de excelente calidad, esta producción de chile va en aumento, 

lo cual provoca una saturación en el mercado de productos frescos; dando así una 

oportunidad en el mercado al crecimiento de alimentos con valor agregado. 

 

 
3.2. Situación del mercado mundial del chile 

 

De acuerdo con Caro Encalada et al., (2014) menciona que no existe un factor que garantice 

el éxito del cultivo del chile verde en México. Debido a que existen factores de diversa 

índole en su producción, entre éstos, los diversos tipos de clima, los variados suelos y el 

agua disponible, que cada región tenga sus características muy peculiares y necesarias para 

este cultivo haciéndolo un producto de calidad. A nivel nacional la producción del chile 

verde (Capsicum annuum) destaca en los estados de Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas y San 

Luis Potosí, con una participación en volumen total, con 577, 301, 291 y 171 miles de 

toneladas, respectivamente, en el año 2011, estos cuatro estados aportaron más de la mitad 

de la producción nacional de chile verde con un porcentaje de participación de 62.9%. 

 

Estos mismos autores mencionan que las variedades de chiles verdes producidas en el país 

en el año 2011 tuvieron participación con 699 mil 657 toneladas, equivaliendo al 32.8% en 

el país; que, junto con otras tres variedades de chile: poblano (10.0%), serrano (8.6%) y 

bell peper (6.4%), aportaron 57.8% de la producción nacional de ese mismo año. 
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Caro Encalada et al., (2014) menciona que México fue el segundo lugar mundial en la 

producción de chile verde y el decimosegundo de chile seco para 2011; sus principales 

clientes fueron Estados Unidos, Japón, Canadá, Reino Unido y Alemania. Por otro lado, la 

demanda del chile mexicano en el mercado internacional se ha incrementado, en el 2011 el 

producto nacional fue adquirido por 52 países de los cinco continentes. En el ámbito 

mundial los principales importadores de chile verde en el 2016 se encuentran algunos de 

los principales de México, fueron: Alemania, el Reino Unido entre otros. A continuación, 

se muestran dos gráficas con algunos datos sobre mercado destino y países competidores 

ver tabla 3.1 “mercado destino” y 3.2 “países competidores”. 

 

 
Tabla 3.1. 

Actualmente México está posicionando como líder mundial en importadores de chiles y pimientos. 

Mercado destino 

 

 

 

 

 

 
 

   

  

  

  

    

         

 

 

 

 

 

 

Fuente:(SAGARPA, 2017) Elaboración propia. 
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Tabla 3.2. 

Actualmente México está posicionadocomolíder mundial enlas exportaciones dechilesy pimientos. 

Países competidores 
 

Fuente: Elaboración propia(SAGARPA, 2017). 

De acuerdo a SAGARPA (2016) los chiles son típicos en la gastronomía mexicana, más 

los chiles pimientos debido a que son un producto potencial de mercado internacional, con 

un crecimiento de 4.82% anual estimado a 3.2 millones de toneladas al año, la demanda 

internacional ha estado incrementando en 20 países incluyendo la Unión Europea y otros 

con los que México no tiene acuerdo de libre comercio. Tal como se puede observar en la 

siguiente figura 3.2. 

Figura 3.2. Principal Productores del mundo del Chile. 

 

 

Fuente: (Fragoso, 2014). 
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3.3.Situación del mercado a nivel Nacional del chile jalapeño 

 

De acuerdo a Fragoso (2014) menciona que la situación del mercado del chile jalapeño en 

México, hoy en día presentan fuertes competencias en el mercado contra otros países, 

debido a que ya comienzan a figurar en el mercado. Países como Perú y Chile exportan 

frutos al país y están ganando el mercado local, debido a que el valor de dicho producto es 

más barato que el mexicano. 

 

Este mismo autor menciona que a nivel nacional, Chihuahua es líder en producción del 

fruto con más de 562 mil toneladas; seguido por Sinaloa, con 556 mil, y Zacatecas con 348 

mil toneladas, lo que beneficia a México para poder enfrentar las fuertes competencias que 

se generan de manera global. En la siguiente tabla 3.3 podemos apreciar los principales 

productores de chile en el mundo. 

Tabla 3.3. 

Principales productores de chile en el mundo a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia (2019). 

 

 

La producción del chile jalapeño tiene un rubro importante en el sector agrícola, una de 

ellas son las exportaciones al mercado norteamericano y también a nivel regional, como el 

Salvador y Guatemala. Aunado a lo anterior en la siguiente tabla 3.4 podemos ver el 

crecimiento que va teniendo la producción de chile en este caso el jalapeño a partir del año 

2000 al 2009 de aproximadamente 1,136 hectáreas a nivel nacional, actualmente este dato 
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va en aumentado según datos de la SAG (Secretaria de Agricultura y Ganadería) (Méndez 

Pineda, 2011). 

Tabla 3.4. 

Crecimiento del Chile Jalapeño en el sector agrícola a nivel nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia (Méndez Pineda, 2011). 

 

 

En la tabla 3.5 se ve el destino de las exportaciones de chile jalapeño, el cual se aprecia el 

mercado más grande es EE. UU. donde representa el 89% de las exportaciones luego siguen 

países de Centro América representando un 6%, Canadá con un 4% de participación y 

Europa con el 1% del total de las exportaciones. 

 
Tabla 3.5. 

Exportación del chile jalapeño en el centro de América, Canadá y participación de Europa. 

Fuente: Elaboración Propia (Méndez Pineda, 2011). 
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En la tabla 3.6 podemos ver las importaciones de chile jalapeño en el 2009, donde son 

lideradas por México abarcando el 82% de las importaciones de EE. UU., seguido por 

Canadá con 11% y Países Bajos con un 4%, el resto del mercado se distribuye entre los 

países que aportan en menor volumen hacia ese mercado. Honduras para el 2008 se 

encuentra en séptimo lugar en exportaciones de chile jalapeño hacia el mercado 

estadounidense, exportando en el 2008 una cantidad de 2,941 toneladas del total de su 

producción (Méndez Pineda, 2011). 

 
Tabla 3.6. 

Importación de chile jalapeño en el 2009 mostrando porcentajes de productividad. 

 
Fuente: Elaboración Propia (Méndez Pineda, 2011). 

 

 

3.4.Problemáticas que afectan la participación del mercado del chile 

 

La problemática que existe por los cambios constantes en la producción del chile se debe a 

los cambios de clima, estos cambios han afectado la calidad del producto que se demanda, 

debido al impacto enorme en la brecha tecnológica y productiva de la zona sur, dicha 

problemática se debe al cambio de clima tropical y temporal que tienen, las siguientes 

regiones del centro y norte de México tienen un clima Templado. Sin embargo, por su 

notable adaptación a los cambios del clima, nivel tecnológico y alta competitividad, los que 
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han destacado la tendencia de calidad en el mercado actual del chile jalapeño y otros tipos 

de chile que produce nuestro país (Gutierrez, 2017). 

 
Otra problemática detectada a participar en mercados diferentes de la industria, se 

menciona la escasa disponibilidad de material genético, ya que tiene buena adaptación al 

clima tropical y proporcionan calidad para competir en los exigentes nichos de mercado. 

En este sentido señala que el chile jalapeño tiene amplias posibilidades de incrementar su 

productividad, calidad y rentabilidad en siembras de riego y uso de genotipos híbridos 

durante el periodo seco de la entidad (Anguiano, 2010). 

 
Por otro lado, un problema claro para la participación de mercado del cultivo del chile sería 

el proceso de producción, ya que está determinado por una serie de factores que favorecen 

o limitan el desarrollo de esta hortaliza. Uno de los factores que afectan con mayor medida 

la producción del este cultivo son las malezas y las enfermedades que se presentan. Debido 

a esta problemática que se presenta, los productores del chile buscan nuevas estrategia o 

alternativas para poder tener una buena producción y poder participar en la competencia de 

mercado (Muñoz Villalobos et al., 2013). 

 
3.5.Ubicación de estudio de mercado 

 

La ubicación del estudio de mercado se realizará en el estado de Quintana Roo, debido a 

las condiciones agroambientales que se presentan; sin embargo, el historial agrícola de 

cultivos hortícolas, especialmente chile jalapeño, obtienen abundantes siembras durante el 

ciclo lluvioso, algunos productores han intentado buscar diferentes alternativas que se 

presentan en las siembras bajo un sistema de riego y por medio de las lluvias, pero los 

resultados obtenidos hasta hoy no han sido los adecuados; por lo tanto, este ciclo sigue 

siendo de gran importancia y es un gran reto para los agricultores, para mejorar las 

condiciones productivas y económicas de la cadena de valor de chile jalapeño (Comisión 

nacional del agua (CONAGUA), 2018). 
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3.5.2. Identificación del estado de Quintana Roo 

 

Actualmente el Estado cuenta con 11 municipios constitucionales, cuenta con 84 

localidades rurales y 9 alcaldías. Su creación del municipio Chetumal surge el 12 de enero 

de 1975 en el Estado de Quintana Roo. 

 
Figura 3.3. Identificación del estado de Quintana Roo. 

 

Fuente: (Plan Municipal De Desarrollo, 2016). 

En la figura 3.3 podemos apreciar de color verde al estado de Quintana Roo, la segunda 

actividad económica y fuente de trabajo es la actividad agropecuaria. A pesar de que en 84 

localidades rurales y algunas rancherías dependen los ingresos familiares de las labores del 

campo (Plan Municipal De Desarrollo, 2016). 

 

3.5.3. Población económicamente activa del municipio de Chetumal 

 
En el municipio la principal fuente de empleo se encuentra en el sector público, esto se 

debe a que las actividades económicas productivas no son muy significativas en el sector 

privado. Chetumal representa un 97% de la Población Económica Activa (PEA) ocupada, 

es decir de los 101,425 habitantes de la PEA, 98,766 habitantes están laborando. El 

municipio desarrolla diferentes actividades una de ellas es la actividad agropecuaria donde 

ocupa el segundo lugar en el municipio, dicho municipio en las 84 localidades rurales y 

algunas rancherías dependen sus ingresos familiares de las labores del campo ( Plan 

Municipal De Desarrollo, 2016). 
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3.5.4. Producción activa del municipio de Chetumal 

 

En el municipio se producen diferentes tipos de cultivos que aportan a la economía, algunos 

de estos cultivos el 97.3% que equivale a 25 958 hectáreas, el 2.7% representa los siguientes 

cultivos como: Chile Habanero, Sandia, Sorgo de grano, Tomate, Calabacita, Semilla de 

calabaza, Chile Verde y Frijol. Sin embargo, el cultivo de caña de azúcar representa mayor 

impacto económico al municipio, seguido de otros cultivos que aportan como el limón, 

papaya, achiote, coco fruta, mandarina, piña, plátano y semilla de caña de azúcar. La 

actividad ganadera no es muy alentadora en el municipio, sin embargo, se han promovido 

algunas políticas públicas con el fin de activar o incentivar a los productores ganaderos 

(Plan Municipal De Desarrollo, 2016). 

 
En la siguiente figura 3.4 se puede ver los productos con saturación como el jitomate, 

papaya y calabacita otros productos como el chile, pepino tiene una gran participación de 

demanda en el mercado, mientras que el camarón, langosta, carne porcino y bovino en pie 

dichos productos están sin saturación, son seleccionados del estado de Quintana Roo con 

potencial productivo estatal y su mercado internacional. 

Figura 3.4. Productividad potencial estatal y su mercado internacional. 

 

Fuente: (SAGARPA, 2011). 

 

 

En la tabla 3.7 se puede observar los siguientes productos alcanzando un alto rendimiento 

en el volumen de producción y participación en la importación. Productos como el pepino, 

el chile entran en un 93% de participación, productos como: camarón, langosta, carne 
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porcino y bovino en pie están sin saturación y productos como: jitomate, calabacita y 

papaya están saturados por la demanda en el mercado, debido a que estos productos son 

seleccionados con potencial productividad. 

Tabla 3.7. 

Productos Seleccionados con Potencial Productivo Estatal y su Mercado Internacional. 

 

Fuente: (SAGARPA, 2011). 

 

 

En la figura 3.5 podemos apreciar la participación del sector agrícola, de los cultivos como: 

jitomate, papaya y calabacita las cuales están saturas en el mercado internacional, al igual 

que la participación del chile y del pepino, otros productos como: el camarón, carne 

porcina, langosta y bovino de pie tienen poca saturación en el mercado internacional, dicha 

demanda y participación se puede apreciar la productividad local del Estado de Quintana 

Roo que demanda EE. UU. 

Figura 3.5. Demanda y participación de productividad local del Estado de Quintana Roo que 

demanda EE.UU. 

 
Fuente: (SAGARPA, 2011). 

En la siguiente tabla 3.8 se puede observar los siguientes productos exportados al mercado 

de EE. UU. Alcanzando un alto rendimiento en el volumen de producción. Productos como: 

camarón, langosta, carne porcino y bovino en pie no están en saturación, jitomate, 
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calabacita y la papaya son productos en saturación debido a su demanda y productos como 

el pepino y el chile tienen participación en el mercado de exportaciones. 

 
Tabla 3.8. 

Productos Seleccionados con Potencial Productivo Estatal y su Mercado Internacional. 
 

 

Fuente: (SAGARPA, 2011). 

En la siguiente figura 3.6 podemos ver que en el sector agrícola del estado de Quintana 

Roo, la calabacita es el único cultivo que no tiene saturación contando con un 20% que esta 

demandada en el mercado de Japón. 

 

Figura 3.6. Producto seleccionado con potencial al mercado internacional de Japón. 

 

 
 

 

Fuente:   (SAGARPA, 2011). 
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En la siguiente tabla 3.9 podemos apreciar que, en el sector agrícola, el cultivo de la 

calabacita es el único producto que no tiene saturación, de igual manera muestra el volumen 

de la producción hacia el mercado de Japón. 

 
Tabla 3.9. 

Productos Seleccionados con Potencial Productivo Estatal y su Mercado Internacional. 
 

 

Fuente: (SAGARPA, 2011). 

 
 

En las siguientes figuras 3.7 se verán los indicadores de producción del estado de Quintana 

Roo de la Producción Agrícola, Pecuaria y Agroindustrial del año 2005-2010, y del año 

2010-2011 muestran el volumen de producción. 

 
Figura 3.7. Producción Agrícola, Pecuaria y Agroindustrial 2010 

Indicador Estatal de Quintana Roo, muestran el volumen de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (SAGARPA, 2011). 

 

 

En la tabla 3.10 podemos apreciar el tamaño promedio de producción por producto 

nacional, en el tiempo primavera-veranos, productos como: Algodón, Chile verde, Frijol, 

Maíz blanco, Maíz amarillo, Sorgo forrajero entre otros. 
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Tabla 3.10. 

Tamaño Promedio de Parcelas de Producción por Producto Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: (SAGARPA, 2011) 

En la siguiente tabla 3.11 podemos apreciar el tamaño promedio de parcelas de producción 

por producto del estado de Quintana Roo, en el tiempo primavera-veranos, productos como: 

Algodón, Chile verde, Frijol, Maíz blanco, Maíz amarillo, Sorgo forrajero entre otros. 

 

Tamaño Promedio de Parcelas de Producción por Producto Quintana Roo 

 
Tabla 3.11. 

Tamaño de parcelas de producción en Quintana Roo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (SAGARPA, 2011). 
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CAPITULO IV.- METODOLOGÍA 

 

En el presente capítulo, se enfocará a describir la metodología y las herramientas 

metodológicas que se utilizaron para el desarrollo de esta investigación. Esta investigación 

va de la mano con el proyecto que se está llevando a cabo respecto al chile el l lamado “oro 

verde”, en el sur de Quintana Roo, la cual consta de varias etapas. 

Este trabajo pretende apoyar en la primera fase del proyecto, analizando la situación actual 

de la cadena productiva, y su integración como una red de conocimiento desde una 

perspectiva de sustentabilidad. 

 

• La primera etapa contempla 6 hectáreas (muestra) con variedad de semillas 

mejoradas. El director de coordinación y vinculación del Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) en Quintana Roo 

Jhibran Ferral Piña, menciona que se llevara a cabo el financiamiento del proyecto 

con el Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología (Coqcyt), los lugares 

donde se procura ejecutar, son tentativamente en comunidades con experiencia del 

cultivo, como San Román y Vallehermoso, en el municipio de Bacalar; o Morocoy, 

en Othón P. Blanco del estado de Quintana Roo (Ortiz, 2019). 

• Se tiene como finalidad con duración de año y medio impulsar la cadena de valor, 

desde la producción como la comercialización debido a la afectación por los precios 

de los productores ya que son víctimas de los “coyotes” (personas que compran 

producto de buena calidad mal pagado). 

• Se pretende impulsar la participación de los productores, brindándoles capacitación 

y tecnología para que en las parcelas demuestren los cuidados y manejos que deben 

cumplir para lograr resultados positivos. Debido a que durante 20 años se ha 

trabajado para lograr otras diversidades del producto, según la petición de los 

compradores o del mercado, el producto se clasifica por diferentes tamaños, 

consistencia y picor, estas pueden servir desde la elaboración de salsas, gourmet o 

enlatados. 
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4.1. Revisión de opciones metodológicas 

 

Astier & Miyoshi (2019) han dado origen a una metodología de evaluación sustentable 

MESMI. Esta metodología surge como una herramienta útil en el estudio de la 

sustentabilidad, pues permite clasificar y reforzar aspectos teóricos de la discusión del 

tema; así mismo, se formulan recomendaciones ya sean técnicas o políticas para tener un 

diseño de sistemas sustentables para el manejo de recursos naturales, como lo es la 

agricultura. 

 

La primera etapa surge de la propuesta, la cual se tiene que evaluar la sustentabilidad del 

proyecto productivo que integra la red de conocimiento y para fortalecer la cadena de valor 

del chile jalapeño en Quintana Roo. Esta herramienta permite sistematizar la información, 

involucrar a los propios participantes como protagonistas; así como, se generaron 

indicadores y variables para la creación de instrumentos metodológicos (los indicadores 

explican el comportamiento de cada variable). Después, para la obtención de la información 

se utilizaron cuestionarios y entrevistas como preguntas cerradas y abiertas (Carrillo, 2015). 

 

El MESMIS es un marco metodológico que captura la complejidad del manejo de recursos 

naturales (Carrillo, 2015). De igual forma, permite derivar los indicadores como bien 

habíamos mencionado con anterioridad, refleja el comportamiento de los aspectos más 

relevantes, muestra tendencia del sistema para alcanzar los objetivos sustentables que se 

planteen. Es decir, el método MESMIS incluye mediciones directas en el campo, 

establecimiento de parcelas experimentales, revisión de la literatura, encuestas, entrevistas 

formales e informales, y técnicas participativas de grupo. Para efectos de esta investigación 

se tomó como base metodológica la Evaluación de sustentabilidad: un enfoque dinámico y 

multidimensional de Astier, Masera y Galván-Miyoshi (2008). A continuación, se 

mencionan sus principales indicadores. 

 

Marco para la Evaluación de Sistemas de Manejo Incorporando Indicadores de 

Sustentabilidad (MESMIIS). 

 

• Productividad 
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• Rendimientos Ingreso 

• Eficiencia 

• Costo de producción 

 

 

 
• Estabilidad, resiliencia y confiabilidad 

• Agro diversidad 

• Propiedades del suelo 

• Erosión 

• Uso de agroquímicos 

• Mecanismos de regulación y control 

 

• Adaptabilidad 

• Adopción de innovación 

• Conocimiento e innovación 

 

 

 
• Equidad 

• Participación 

• Distribución 

 

• Autogestión 

• Organización 

• Dependencia 

 
La metodología MESMIS ve: i) Desde el terreno a laborar hasta la comunidad; ii) 

Proporciona reflexión la cual es destinada para mejorar posibilidades que surjan al éxito de 

las propuestas de sistemas de manejo alternativos y de los propios proyectos integrados en 

la evaluación; iii) Brinda de manera flexible e integral las limitantes para la sustentabilidad, 

los sistemas de manejo que salen de la intersección de procesos ambientales con el ámbito 
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social y económico; iv) Estima la sustentabilidad comparativa de los métodos de manejo, 

v) Se adapta a los diferentes niveles de información y capacidades; vi) constituye una 

herramienta en desarrollo, una de sus características son sus atributos, productividad, 

estabilidad, confiabilidad, resiliencia, adaptabilidad, equidad entre otros, esto se construye 

a través de la evaluación de agroecosistemas reales, tomando como marco de referencia los 

atributos sustentables como se muestra en la tabla 4.1 (Astier & López-Ridaura, 2000). 

 
 

Tabla 4.1. 

Atributos sustentables. 
 

Atributo Criterios 

Productividad Eficiencia y Disponibilidad de los recursos. 

Estabilidad, confiabilidad Calidad, conservación y protección de recursos. 

Diversidad biológica. 

Adaptabilidad Capacidad de innovación, fortalecimiento del aprendizaje 

y capacitación. 

Equidad Democracia en la toma de decisión. 

Autodependencia Participación y Organización. 

Fuente: Elaboración propia (Astier & López-Ridaura, 2000). 

 

 

Las redes de conocimiento desempeñan un papel importante en la estructura de las 

actividades que se realicen, es decir que el nivel de formalidad e informalidad en su 

construcción es muy importante para los procesos de comunicación, los procesos 

productivos y de desarrollo tecnológico e innovación ya que son necesarios para la 

actividad comercial, además del apoyo que aportan organismos y herramientas de ayuda. 

Es decir que los recursos varían, debido a que algunos están al alcance del empresario 

(Bienes personales y otros). Las redes de conocimiento también forman parte del entorno 

familiar, amistad y profesional, entre otros. Es por ello por lo que un emprendedor enfrenta 

diferentes obstáculos para poder desarrollar las iniciativas que tienen en mente. Uno de los 

más difíciles es la obtención de los recursos necesarios, los cuales incluyen desde 

información, conocimientos y capital financiero, hasta el respaldo simbólico que otorga la 

legitimación social en su comunidad. Para poder obtener dichos recursos dependerá de la 
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habilidad del emprendedor creando relaciones sostenibles de intercambio con las fuentes 

de recursos; tal hecho exige que el emprendedor tenga una naturaleza relacional; además 

del económico, otorga un carácter social al proceso de emprendimiento (M. J. C. Santos & 

Gortari, 2016). 

4.2. Tipo de investigación 

 

De acuerdo a Pilar Batista (1986) la metodología se realiza por diferentes períodos, para 

llevar a cabo la investigación. Este apartado describe la manera en la cual se llevará a cabo 

la investigación objeto de este estudio, el proceso de la investigación abarca un enfoque no 

experimental, así como cuantitativo o cualitativo. También abarca las etapas desde 

pensamiento, ideas para la elaboración de la investigación, igual la elaboración del marco 

teórico, la recolección de los datos que se obtendrán y la presentación de los resultados. 

Esta investigación cumple con dos propósitos básicos: 

 
• La investigación básica, busca el conocimiento de la realidad o de los fenómenos 

de la naturaleza, para contribuir en la sociedad y sustentar con teorías. 

• La investigación aplicada, que es la que soluciona problemas y aporta algo más que 

una solución. 

 

Las fuentes primarias directas forman el objetivo de la investigación bibliográfica, revisión 

de la gramática y por supuesto datos de primera mano. La elaboración para la fuente 

primaria consto de libros, artículos, tesis y testimonios de expertos que tengan relación con 

los temas que tenemos. 

Esta investigación tiene un alcance y diseño de estudio descriptivo Hernández Sampieri et 

al., (2013) nos dice que tiene un propósito, el cual el investigador describe situaciones y 

eventos. Esta investigación describe la situación o problemática que se presenta en el chile 

jalapeño, en este caso es fortalecer la cadena de valor del chile jalapeño en el estado de 

Quintana Roo, es decir cómo es y se manifiesta determinado fenómeno. Estos mismos 

autores mencionan que los estudios descriptivos buscan explicar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades. Para esta investigación se utilizará el diseño 
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transversal, este se define como el diseño de una investigación observacional, individual, 

que mide una o más características (variables) de igual forma los datos se recolectaran en 

un solo momento, teniendo como propósito describir variables y analizarlas. Según 

Hernández Sampieri et al., (2013), menciona que se pueden abarcar varios grupos o 

subgrupos de personas, objetos o indicadores; así como diferentes comunidades, 

situaciones o eventos. En este sentido, el objetivo del diseño transversal descriptivo es una 

fuente importante de información sobre las propiedades mencionadas anteriormente que 

sirve para analizar y describir los acontecimientos con los productores del chile jalapeño 

en el estado de Quintana Roo. 

 

4.2.1. Enfoque de investigación 

 

El enfoque de esta investigación es mixto debido a que se integran dos tipos de estudios, 

estos son: cualitativo y cuantitativo, los cuales serán utilizados en el presente trabajo. De 

acuerdo con Pereira (2011) menciona y argumenta las investigaciones mixtas son útiles en 

campos como: Educación, Enfermería, Medicina, Psicología y Comunicación, en el 

entendido de que el uso de más de un método potenciaba la posibilidad de comprensión de 

los fenómenos en estudio, especialmente, si estos se refieren a campos complejos en donde 

está involucrado el ser humano y su diversidad. 

 

Es decir, los métodos mixtos son un conjunto de procesos los cuales representan lo 

sistemático, lo empírico y crítico de las investigaciones, debido a que recolectan y analizan 

datos cuantitativos, así como integración y discusión de la información, y lo cualitativo se 

presentan datos más abundantes y detallados, incluyendo imágenes o palabra, usando 

técnicas de entrevista con preguntas abiertas. Por eso, la posibilidad de fusionar ambos 

enfoques (cuantitativo y cualitativo) es viable permitiendo visualizar varias perspectivas en 

una investigación (Hernández Sampieri, 2013). 

 

Este mismo autor ejemplifica que los métodos de investigación mixta son de forma pura 

debido a que combinan al menos un componente cuantitativo y uno cualitativo en un mismo 

estudio o proyecto de investigación. 
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Es por eso que, los métodos mixtos caracterizan a los objetos de estudio mediante números 

y lenguaje e intentan recabar un rango amplio de evidencia para fortalecer y expandir 

nuestro entendimiento, Por consiguiente, el método mixto permitió profundizar más en el 

tema de esta investigación, permitirá comprender el contexto presente de la producción en 

el chile jalapeño en Chetumal Quintana Roo explorando desde el lugar de los colaboradores 

en su ambiente natural y en correlación con el contexto. 

4.2.2 Clasificación de la investigación 

 

Maschinen & Beschaffungen (2002) mencionan que el estudio, se sostendrá de la 

investigación documental e investigación de campo, en la investigación documental nos 

habla acerca de lo esencial que puede ser en cualquier proyecto, pues facilita a entender los 

acontecimientos históricos y temporales que rodean un estudio, es ahí donde el investigador 

usa técnicas para irse familiarizando con las problemáticas que se presentan, en este caso 

es el chile jalapeño en el estado de Quintana Roo. Esta investigación sirvió para poder 

recolectar datos e información, generar conocimiento y tener mejores tomas de decisiones 

para la implementación de políticas gubernamentales relacionadas al sector agrícola, y en 

específico al chile jalapeño, con la finalidad de entender la situación actual y de producción 

para la cosecha del chile jalapeño, de ahí se deriva la importancia social y económica del 

estado, el bienestar social, la transferencia de tecnología, además que la producción agrícola 

es una de las actividades más importantes y contribuyentes para el desarrollo Rural del 

estado, así mismo convirtiendo el estudio con el propósito de poder brindar la información 

que se recabara para resolver problemas presentes y futuros en un contexto más real. 

 

Estos mismos autores mencionan que la falta de información se debe a las problemáticas 

que se presentan sobre la situación de la región que se pretende estudiar, por tal motivo, la 

investigación seria “no experimental”, de carácter descriptivo, la cual, buscará describir la 

situación en donde se desarrolla la producción, los fenómenos que se presenten, debido a 

que la producción de este cultivo ha disminuido en los últimos años, que afectan al 

productor y al sistema de producción, estos son: i) edad promedio del productor, ii) 

reducido nivel de escolaridad, iii) acceso a tecnología, iv) uso de semilla adecuada, entre 
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otros y factores externos como: v) calidad de los suelos, vi) presencia de plagas, vii) 

condiciones cambiantes del clima, entre otros. 

Por otro lado, la investigación, se clasifica como una investigación transeccional o 

transversal; se aplicará en una única ocasión a cada sujeto de estudio, en un momento 

determinado, para la realización de un análisis situacional de la comunidad. El trabajo de 

campo de llevará a cabo en una sola visita a los productores que tengan disponibilidad a 

participar, y digitalmente, a través de Google forms, a aquellos actores involucrados en la 

red de conocimiento de la cadena de valor. 

A continuación, se muestra la tabla 4.2 de criterios. 

 
Tabla 4.2. 

Criterios. 

Criterios de clasificación Selección Argumentación 

Tipos de investigación Básica y Aplicada Solución de problemas y 

aportación de conocimientos con 

sustentos teóricos. 

Profundidad o alcance Descriptivo Se pretende describir la situación 

y contexto de la investigación 

detallando la situación y 

especificando las característicasa 

investigar. 

Tipo de enfoque Mixto Se integra dos tipos de estudios, 

cuantitativo y cualitativo para 

argumentar la investigación. 

Clasificación de investigación Campo y Documental La   recolección   de    datos   e 

información generara 

conocimientos y mejores tomas 

de decisiones, aplicadopor medio 

de pláticas para la solución del 

problema. 

Clasificación de la investigación Transeccional o Transversal Determina la relación de un 

análisis situacional de la 

comunidad, y se aplica a cada 

sujeto de estudio. 

Amplitud Muestra La aplicación será para los 52 
agricultores formando parte de la 
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  investigación cumpliendo una de 

las características. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 
4.3 Diseño de la investigación 

 

4.3.1 Primera etapa de acercamiento con los productores, sensibilización y capacitación. 

En esta primera etapa el  día 29 de octubre de 2019, participe en un curso-taller de 

Comunicación y Cooperación para Impulsar la Productividad de la Cadena de Valor del 

Chile Jalapeño en Quintana Roo, llevado a cabo en la Cd. de Chetumal Quintana Roo, 

impartido por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), con 

duración de 8hrs, en el curso vimos cuales son las ventajas y desventajas que podría tener 

la siembra del chile jalapeño en dicho municipio, una de las ventajas es que los agricultores 

están dispuestos a trabajar junto con los investigadores para poder llevar acabo la siembra 

y una de las desventajas es que hoy en día la agricultura no tiene el apoyo necesario para la 

siembra así pues, tuve la oportunidad de tener el acercamiento con los 52 agricultores al 

igual que los investigadores y platicar acerca del cultivo del chile jalapeño desde su 

plantación hasta su venta en el mercado. 

 

4.3.2 Segunda etapa: Caracterización de las unidades productivas (actividades como 

entrevista, revisión de documentos, entrevista con expertos). 

En esta segunda etapa tuve la oportunidad el 14 de enero de 2020 al 15 de febrero del 

mismo año realizar una estancia en la Cd. de Chetumal Quintana Roo, en el transcurso del 

mes se realizaron diferentes actividades las cuales me ayudarían en el desarrollo de mi 

proyecto, las primeras dos semanas tuve el acercamiento de mi Coasesor el Dr. Rubén 

Darío para la revisión de los documentos que había utilizado en la tesis y la revisión de mis 

4 capítulos de la Tesis, las siguientes dos semanas se desarrolló el instrumento de 

investigación el cual se aplicaría para la obtención de información de resultados para el 

mismo trabajo, la Dra. Mayanin Sosa junto con el DR. Rubén Darío revisaron el 

instrumento para que más adelante lo aplicara a los 52 agricultores y a los investigadores. 
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4.3.3 Tercera etapa presentación de resultados de la caracterización. 

En esta tercera etapa tuve una reunión en línea con el Dr. Rubén Darío y la Dra. Mayanin 

Sosa, en la plataforma Zoom, la reunión duro aproximadamente 1:30 hrs. donde se 

entrevistó al Dr. Rubén Darío, acerca de las ventajas que tenía la siembra del cultivo del 

chile jalapeño en el estado de Quintana Roo y también acerca de las desventajas que este 

tenía, toda la información recabada se concentró en una base de datos para poder analizar 

y obtener la información requerida y poder cumplir algunos de los objetivos que planteamos 

en el primer capítulo de la tesis. 

A continuación, se muestra la tabla 4.3 de la propia investigación. 

 
Tabla 4.3. 

De la propia investigación. 

Etapa Descripción de la etapa 

1.- Acercamiento con los productores, 

sensibilización y capacitación. 

Por medio de una invitación se realizó el primer 

acercamiento con los productores e investigadores 

(curso-taller), luego se realizó por medio de oficios 

el cual se les hicieron llegar a las autoridades 

correspondientes para conseguir la cercanía ya 

directa con ellos. 

2.- Caracterización de las unidades productivas 

(actividades como entrevista, revisión de 

documentos, entrevista con expertos). 

Se realizaron diferentes actividades las cuales me 

ayudarían en el desarrollo del proyecto junto con la 

revisión de 4 capítulos la revisión de documentos 

utilizados en la tesis, las siguientes dos semanas se 

desarrolló el instrumento de investigación el cual se 

aplicaría para la obtención de información de 

resultados para el mismo trabajo. 

3.- Presentación de resultados de la caracterización Se realizo una reunión en línea con el Dr. Rubén 

Darío y la Dra. Mayanin donde se entrevisto al Dr. 

acerca de las ventajas y desventajas que tiene la 

siembra del chile jalapeño. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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4.4 . Unidad de Análisis de población y muestra 

 

La unidad de análisis de esta investigación son los productores del chile jalapeño. En el 

estado de Quintana Roo hay una nueva aportación por parte del INIFAP, la cual dará una 

nueva oportunidad en el sector agrícola hacia un nuevo mercado para el chile jalapeño. 

Existe gran participación de los científicos del Instituto Nacional de Investigación Forestal, 

Agrícolas y Pecuaria ( INIFAP) con el objetivo de impulsar este sector favoreciendo en alto 

la producción agrícola, cuyo objetivo es cumplir una estrategia integral e innovación 

tecnológica para impulsar la productividad de la cadena de valor del chile jalapeño 

(INIFAP, 2019). Dos municipios fueron identificados para desarrollar la investigación: 

Bacalar y la Rivera del río hondo, localizada en el municipio de Othón P. Blanco, Quintana 

Roo. 

 

Con respecto a los participantes, en la tabla 4.4 se puede observar la participación de los 

actores primordiales del sector desarrollando un papel importante para el desarrollo de la 

cosecha y comercialización del chile jalapeño en el estado de Quintana Roo, serán 

identificados por medio de las acciones y recursos que permitirán el desarrollo competitivo, 

innovador y tecnológico en dicho sector. También se menciona el instrumento que se llevó 

a cabo por cada autor participante. 

Tabla 4.4. 

Participación de actores. 

N° Actores Lugar Instrumento 

1 Responsabledel proyecto de la cadenade valor chilejalapeño Quintana Roo. Entrevista 

digital 

6 Investigadores del INIFAP Quintana Roo Entrevista 

digital 

3 Autoridades gubernamentales Quintana Roo. Entrevista 

digital 

52 Productores del chile jalapeño Quintana Roo. Cuestionario y 

entrevista 

abierta. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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4.4.1 Muestra 

 

Hernández, Fernández, & Baptista, (2014) menciona que un estudio de muestra representa 

un proceso instantáneo, es decir representa la mayor población y se utiliza para sacar 

conclusiones, también es una técnica de investigación ampliamente utilizada para la 

recopilación de datos, los cuales incluyen, i) personas ii) animales ii) plantas iii) objetos 

del universo o la población. Debido a que la muestra se divide en un subgrupo como bien 

se menciona con anterioridad (población o universo) la muestra contempla la economía, 

tiempo y recursos, ya que implica definir la unidad de muestra y de análisis que se requiere. 

En la figura 4.1 podemos ver con claridad cómo se califica la muestra, igual se le denomina 

casos o elementos. 

 

 
Figura 4.1. Clasificación de muestra por subgrupos. 

 
 

Fuente: Hernández et al., (2014). 

 

Una vez que se obtienen los datos recolectados, estos se centran en qué o quiénes, es decir, 

estos se arman o integran por participantes, objetos, acontecimientos o poblaciones (las 

unidades de muestreo), todo esto dependerá del planteamiento y los alcances de la 

investigación. 
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Tipo de muestreo 

 

 

 

Hernández et al., (2014) menciona que, el muestreo no probabilístico logra recabar 

información que le interesa al investigador y llega a ofrecer una gran riqueza para el análisis 

de datos. Debido al diseño y tipo de investigación, se concluye que la muestra es de 

clasificación “No probabilística y por conveniencia”, ya que los sujetos de estudio 

accedieron de manera voluntaria a participar en la investigación ver figura 4.2. 

 
Figura 4.2. Muestreo no probabilístico. 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base (Hernández et al., 2014). 

 

 

 

Por lo tanto, se considera no probabilístico, esto quiere decir que, para obtener la muestra 

de dicha población, se manejó el muestreo de redes o cadena la cual nos lleva a la técnica 

de “bola de nieve”. Un primer acercamiento fue a través de un curso brindado por la 

CEPAL cuyo responsable fue el Dr. Rubén Darío Góngora Pérez, y el segundo fue que a 

partir de la estancia de investigación que se realizó en el Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), se identificaron algunos 

participantes clave, los cuales se agregaron a la muestra. 

 

Según Eta Erakunde & Saila, (2011) menciona que la “estrategia bola de nieve” forma parte 

de la metodología, debido a que es un tipo de muestreo no probabilístico que se utiliza 

cuando los participantes potenciales son difíciles de encontrar. Se da el nombre de muestreo 

de bola de nieve porque cada sujeto estudiado propone a otros. 

No probabilístico 
Muestreo de la 

investigación 

  • Voluntario 

 

• Por conveniencia 
 

• A juicio 
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Una de las ventajas que se obtiene en la bola de nieve es que permite que el investigador 

identifique por recomendación de actores entrevistados a otros actores que pudieran estar 

interesados en participar en la investigación. Se pueden identificar a través de fuentes 

sociales como: empleo, proximidad geográfica, actividades religiosas y/o sociales, etc. Se 

identificaron a los actores clave que forman parte del sistema productivo agrícola. Con este 

instrumento se pretende conocer la percepción de los participantes acerca de la 

problemática agrícola del chile jalapeño en Quintana Roo (Natalia, 2014). 

 

4.5 Definición de variables e indicadores 

 

Tomando en cuenta la mencionada metodología MESMIS, se revisaron los indicadores de 

sustentabilidad y variables para la elaboración de preguntas abiertas y cerradas. Para ello, 

expertos investigadores del INIFAP participaron en el diseño y validación de dicho 

instrumento mediante un proceso de intervención social (Ver anexo 1 y tabla 4.5). 

 

 

Tabla 4.5. 

Indicadores y variables de la sustentabilidad del instrumento chile jalapeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Variables Indicadores Definición conceptual 

Información socio- 

demográfica y económica 

 
Escolaridad, vivienda (ítem 1 y 9) 

Referencia a las características generales y tamaño 

de un grupo de población, aludir a la situación o el 

estatus de un apersona (socioeconómico). 

 

 
Caracteristicas del terreno 

 
Longitud del terreno para la cosecha y 

característica del suelo (ítem 10,11, 12 y 13) 

Variación de factores para la determinación de las 

características de un terreno, debido a que forman 

propiedades físicas: textura, estructura, capacidad 

de drenaje etc. 

Información tecnológica y 

de manejo del terreno 

 
Rentabilidad de produccion (ítem 14 a la 19) 

Las características de un terreno pueden variar 

debido a sus propiedades que este tiene: textura, 

afloramientos rocosos. 
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 Rentabilidad de trabajo del chile jalapeño (ítem 

20 a la 41) 

Variación de factores que influyen en la 

determinación de la calidad de un terreno 

 
Aspecto Ambiental 

Aplicación de algún fertilizante, control 

fitosanitario (ítem 42 a la 78) 

Alteración o modificación debido a las causas de 

las acciones humanas cometidas, repercuten a 

cambios climáticos y daños ambientales. 

 
Comercialización 

Porcentaje de producción y atributos 

importantes del producto para su venta (ítem 79 

a la 89) 

Procedimiento para introducir eficazmente los 

productos en el sistema de distribución. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 
Para ello, la entrevista está apoyada por la metodología estudiada y aplicada por Santos y 

De Gortari (2016), quienes han trabajado con productores y microempresas rurales 

agrícolas. Estas autoras comentan que la red es un recurso importante para una 

microempresa rural que participa en cadenas de valor dentro de un sistema producto, ya 

que esto les permitirá crecer y evolucionar para alcanzar una mejor calidad de vida. Por lo 

que, para el presente proyecto las redes de conocimiento se entienden por la dinámica y la 

estructura del sistema producto chile jalapeño en el momento de compartir y transferir 

información. Para ello, se consideraron las siguientes variables para la formación de una 

red de conocimiento. 

 

• Las condiciones institucionales, las políticas y programas. 

• El nivel de formalidad e informalidad en su construcción. 

• Los procesos de comunicación. 

• Los procesos productivos y de desarrollo tecnológico e innovación. 

• Generación de capacidades entre los actores/productores. 

• Generación de conocimiento de tipo político, ambiental y social. 

 

 

 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de Información 

 

Se utilizaron para esta investigación dos técnicas el cuestionario y la entrevista abierta. El 

cuestionario se aplicó a productores de chile jalapeño en Quintana Roo. Utilizando algunas 

preguntas clave para poder empezar. Tuvo como una duración estimada de 1 hora 30 
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minutos. En la tabla 4.5 se ve los indicadores y las variables que sobresalen en el 

cuestionario que se diseñó. García, (2003) menciona que el cuestionario consiste en 

formular diferentes tipos de preguntas, preparado sistemática y cuidadosamente, sobre los 

hechos y aspectos de una investigación o evaluación, el cual puede ser aplicado en formas 

variadas, entre las destacables pueden ser en grupos o su envío por correo electrónico. El 

cuestionario también es un instrumento muy útil para la recolección de datos, especialmente 

de aquellos difícilmente de obtener debido a la distancia o dispersión de los sujetos a los 

que interesa considerar, o por la dificultad para reunirlos. 

 

La entrevista se aplicó a investigadores y autoridades gubernamentales que están 

relacionados a la cadena de valor chile jalapeño en Quintana Roo. Como menciona 

Hernández Sampieri, (2019) la entrevista obtiene información sobre el problema a 

investigar y del tema a elegir, la relación con lo que se focaliza la entrevista, quedando está 

a libre discreción del entrevistador, debido a que la entrevista es uno de los medios para 

acceder al conocimiento, buscar o investigar lo que se desea ser conocido. Como menciona 

Díaz Bravo et al., (2017) la entrevista servirá para identificar las redes de colaboración y 

conocimiento que están presentes dentro de la cadena de valor, esto con la idea de dar 

respuesta a la pregunta general de investigación, para ello, el diseño de la entrevista abierta 

fue elaborado basándose en los estudios hechos, de igual manera la entrevista es técnica de 

gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos; se define como una plática 

que se plantea determinando distinto al simple hecho de conversar. También es un 

herramienta o instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial, por 

ejemplo, estos pueden ser visuales y son más eficaces que el cuestionario, para obtener 

información útil para resolver la pregunta central de la investigación. Quienes han realizado 

otras investigaciones similares en comunidades rurales. Dicha entrevista fue validada por 

la asesora, co-asesor e investigadores del INIFAP del presente trabajo de investigación (ver 

anexo 2). 

 

Cabe mencionar que dada la difícil situación que se vive en este tiempo por el COVID 19, 

no fue posible acudir personalmente con los pequeños productores para llevar a cabo la 

entrevista programada, y conocer sobre la integración de las redes de conocimiento entre 
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estos actores. Po lo cual, se procedió a entrevistar al responsable del proyecto, partiendo de 

la idea de que él conoce la historia y situación de la región, la estructura, y los actores que 

participan en la cadena productiva a estudiar. Por ello, se resalta que los resultados 

mostrados en esta investigación no pudieron ser validados por otros actores, lo cual podría 

representar un sesgo de información relacionado a la construcción de redes sociales de 

conocimiento. Por lo tanto, en la sección de recomendaciones se abordará una propuesta 

que se podría estudiar y aplicar en futuros estudios (ver anexo 3 y tabla 4.6). 

 

 
Tabla 4.6. 

Técnicas e instrumento de recolección de Información. 

Técnica Descripción de la 
técnica 

Instrumento Descripción detallada 
del instrumento 

Observación Elemento fundamental 

en el proceso de 

investigación, para la 

obtener el mayor 
número de datos. 

Bitácora de campo Representa un cuaderno 

donde se plasmó la 

información de avances 

y resultados. 

Entrevista 

semiestructurada 

Contenido de temas, 

preguntas sugeridas 

abiertas, para analizar la 
situación de la 

problemática presente. 

Guía de entrevista Guía de observación, 

donde nos permite la 

obtención de 
información y todo sea 

flexible con preguntas 
abiertas. 

Técnicas Cuestionario Documento formado 
por un conjunto de 

preguntas con 

secuencias relativas 

estructuradas para la 

obtención de 
información. 

Guía de cuestionario Puede ser aplicado en 
formas variadas, entre 

las destacables pueden 

ser en grupos o su envío 
por correo electrónico 

Entrevista programada Intercambio de ideas u 
opiniones mediante una 

conversación que se da 

entre dos o más 
personas. 

Guía de entrevista Se procedióa entrevistar 

al responsable del 

proyecto, partiendo de 

la idea de que él conoce 

la historia y situación de 

la región, la estructura, y 

los actores que 

participan en la cadena 

productiva a estudiar 
para la obtención de 

información. 

Fuente: Elaboración propia 2021. 
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4.6.1 Validez y Confiabilidad 

 

Para que la investigación de enfoques cualitativos y cuantitativos tenga un trabajo de 

calidad en la metodología de investigación, se necesita la aprobación de un grupo de 

expertos que apelen el bien de la validez y dar confiabilidad del instrumento del modelo y 

método mixto. Para Pereira, (2011) los métodos mixtos se describen las estrategias 

múltiples para analizar y responder las preguntas de investigación y/o comprobar la 

hipótesis. Los estudios planteados fueron fortificando esas el origen de los planteamientos 

teóricos interesantes, acerca de la validez y de los procedimientos. Esta validación se dio a 

través de Dr. Rubén Darío Góngora Pérez, co-asesor del presente trabajo de tesis e 

integrantes de investigación del INIFAPQ de Quintana Roo, quienes son los que están 

colaborando con la cadena de valor chile jalapeño. Se realizaron modificaciones del 

cuestionario (instrumento), mismas que fueron mejoradas y corregidas, las cuales fueron 

aplicadas correctamente a los participantes (Ver anexo 1 y 2). 

 
4.7   Procedimiento de análisis de la información 

 

En la primera fase de procedimiento de análisis de información, hubo una organización de 

información, de igual manera se analizó, y se clasifico por medio de la plataforma Google 

Forms, motivo por el cual no se pudo aplicar personalmente debido a la pandemia. Se aplicó 

la entrevista a distancia a los investigadores para obtener información acerca del chile 

jalapeño ubicados en la ciudad Chetumal, estado Quintana Roo. Sin embargo, eso no nos 

impedía a seguir con la investigación, la información se transcribió en la computadora y se 

utilizó el paquete office Word y Excel de office 2019. El análisis de la información que se 

obtuvo se analizó en función de los objetivos, junto con las preguntas de investigación, 

consecutivamente se vació la información recogida para poder plasmarlo y así poder 

realizar un análisis completo e interpretación sustentada. 
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CAPITULO V.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se verán los resultados de estudio de campo que obtuvimos mediante los 

instrumentos metodológicos, basándonos de acuerdo con los objetivos de la investigación. 

Algunos de los instrumentos que se aplicaron son revisión de literatura, entrevista y 

encuestas. Cada uno de estos instrumentos responde a los objetivos planteados en el 

capítulo uno. A continuación, se describen los resultados dando respuesta a los objetivos 

específicos y al objetivo general. 

 
En el objetivo general indica cuáles son las características del chile jalapeño que impulsen 

a la economía y fortalezcan la cadena de valor en Quintana Roo desde una perspectiva de 

red de conocimiento y sustentabilidad. 

Seguido de los tres objetivos específicos: 

1. Identificar cuáles son las características actuales del sistema producción del chile 

jalapeño (capsicum annum L) en Quintana Roo, y su potencial de articulación de sus 

eslabones. 

2. Determinar cuáles son los factores de carácter técnico, económico, social y ambiental 

que limitan o impulsan la cadena de valor del chile jalapeño (capsicum annum L) en 

Quintana Roo. 

3. Identificar la integración de una red de conocimiento que contribuya a mejorar el 

ámbito social, ambiental y económico de la cadena de valor del chile jalapeño. 

 
Dando respuesta al primer objetivo específico se aplicó una entrevista de 8 preguntas 

abiertas a 7 investigadores del INIFAP y SEDARPE del estado de Quintana Roo para 

analizar la situación de la producción del chile jalapeño y el desempeño que se tiene sobre 

esta actividad y saber si hay el apoyo para el campo. Se observó que hay diferencias y 

similitudes en sus respuestas, las cuales se describen en los siguientes párrafos. 
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5.1. Características actuales del sistema producción del chile jalapeño 

 

En esta sección se analiza la cadena productiva del chile jalapeño, el manejo de la cosecha 

y el mercado al cual va dirigido. Esta información fue obtenida de analizar el documento 

“Estrategia integral e innovación tecnológica para impulsar la productividad de la cadena 

de valor del chile jalapeño en Quintana Roo” (Sánchez y Cuevas, 2020). Estos 

investigadores del INIFAP Chetumal llevaron a cabo un estudio de mercado para 

determinar la caracterización de la cadena de valor del chile jalapeño. Entre algunos 

resultados se destaca que los productos procesados son los más consumidos a nivel 

mundial, debido a los altos estándares de inocuidad y de calidad que presenta el chile 

mexicano, lo cual hace que cada año las exportaciones de chile crezcan, colocando al país 

en primer lugar como exportador con cerca de 986 mil toneladas de chiles frescos y 152 

mil toneladas de chiles en conserva durante el 2018. 

 

El 60% de la producción se utiliza en la industria de encurtidos, 20% se consume fresco y 

el resto, en estado maduro, se procesa por secado y ahumado para obtener el chile que 

conocemos como chipotle. En Quintana Roo, el 95 % de la producción primaria de chile 

jalapeño se cosecha en verde, y el 5 % restante en rojo. El 95% de la cosecha en verde se 

usa en la industria agroalimentaria, resaltando la producción de los chiles en escabeche que 

se comercializan en envasado, salsas, aderezos y otras presentaciones. El 5% restante del 

chile jalapeño cosecha en verde se consume de manera local. Del producto en rojo, el 80 % 

se destina a la producción de chiles secos (deshidratados y ahumados) y se consume 

localmente, el 20% se destina a la industria de la conservación. 

 

En los resultados de caracterización de la cadena de chile jalapeño Góngora Pérez et al., 

(2012) se identifican dos características importantes: i) producción de forma tradicional, ii) 

la mayor proporción de la producción de la cosecha en verde se destina a la venta para el 

proceso de conservación y presentar al consumidor un alimento con valor agregado. La 

cadena de valor tiene cuatro mercados potenciales que permiten diversificar y agregar valor 

a la producción: a) producción de deshidratados, ahumados y harinas, b) pequeñas 

empresas industriales de productos derivados, c) producción orgánica y d) productos 

alimenticios. De acuerdo con Góngora Pérez et al., (2012)el sistema tradicional agrícola 
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del chile jalapeño en el Estado reporta ganancias positivas, pero mantiene una relación con 

el bajo rendimiento obtenido, en conjunto con un precio muy fluctuante ha propiciado la 

escalada hacia otros cultivos y la pérdida de la reserva de conocimientos por una gran parte 

de la población productora. Los precios medios rurales estatales del chile jalapeño con el 

precio promedio nacional encontramos un valor inferior para el Estado, esto demuestra la 

situación desfavorable que tiene la poca producción de la región y las condiciones de 

comercialización. 

 

Por otro lado, ocho investigadores proporcionaron información sobre la caracterización del 

sistema producto chile jalapeño. Una de las primeras similitudes a abordar es la 

comercialización y producción de calidad, sobre cómo los productores pueden tener acceso 

a mercados externos. Como mencionan los investigadores I1 y I7, la comercialización es 

la clave para llegar a diferentes tipos de mercados, a través de apoyos gubernamentales, 

aprovechando el cultivo local. Sin embargo, los investigadores I3 y I6 dicen que para lograr 

esto, los productores tienen que ser profesionales, capacitarse y participar más para el logro 

de mejores rendimientos en los cultivos del chile jalapeño. Por eso, algunas de las 

diferencias fueron el centro de acopio, profesionalización y participación de los 

productores. Por ejemplo, el investigador I3 comenta la importancia de que los productores 

cuenten con su propio centro de acopio que les permita tener mayor participación en la 

venta de su producto. De hecho, la mayoría de los investigadores mencionan que al tener 

un centro de acopio se tendría una producción constante de calidad, por medio de la 

orientación y apoyo comercial para que cada uno de ellos tenga un mejor rendimiento en 

sus prácticas agrícolas. De hecho, algunos investigadores comentan que otro factor 

importante que afecta en la venta al mercado es que existen los famosos coyotes, donde 

ofrecen un precio abaratado por la compra del producto, impactando directamente a los 

bajos ingresos económicos que reciben los productores. 



ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

73 

 

 

 

 

 

Otro de los aspectos son los cursos de capacitación, medios de comunicación y apoyo de 

crédito, el cual a veces no llega a los agricultores. También se comenta que a través de 

cursos pueden aumentar sus capacidades y conocimientos y puedan tener una formación 

con el objetivo de que se involucren no solo en la producción del chile, sino también en la 

comercialización. Además, de que conozcan los apoyos gubernamentales, sobre su manejo 

y funcionamiento. Sin embargo, algunos investigadores dicen que falta aumentar 

conocimiento por medio de cursos; por ello cuatro investigadores mencionan que los 

productores no tienen una formación del capital humano, mano de obra y desarrollo 

tecnológico, así como, falta de información para obtener un financiamiento y sobre todo 

para poder vender su producto no tienen identificado a los clientes potenciales. 

 

También, se identificó que una característica del sistema es cómo los líderes ejidales se 

informan, e involucran en los medios de comunicación en beneficio de los productores del 

chile jalapeño (radio, televisión, publicaciones, boletines, convocatorias etc.). Por lo tanto, 

los investigadores I1, I2, y I3 mencionan que la mayoría de las veces se informan a través 

de medios de comunicación, como la radio, televisión, periódicos, boletines, etc. Sin 

embargo, hay que tomar en cuenta de que la información no siempre llega a mano de los 

productores, es decir que debería de haber un encargado de toda la información para que se 

brinde a los productores, y así ellos o la mayoría pueda acceder a programas o créditos de 

insumos y comercialización. La mayoría de los tipos de producción pueden ser: las 

asesorías técnicas, que son quienes podrían mantenerlos informados; además, del vínculo 

con el personal de las dependencias para participar en programas de apoyo. Para que la 

información llegue a manos de los productores, se pueden usar diferentes vías de 

comunicación con la finalidad de que puedan participar en diferentes programas o 

proyectos agrícolas. 

 

A continuación, se presentan otras dos características del sistema de producción que son el 

trabajo en equipo y la cadena de valor, lo cual mencionaban que para tener un trabajo 

colaborativo entre los diversos actores agrícolas se necesita crear una sesión de trabajo para 

intercambiar estrategias e ideas sobre la forma de trabajo que cada uno tiene. También, 

mencionan que se deben tomar buenos acuerdos entre diferentes actores locales para poder 
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llegar al objetivo deseado. Los investigadores I1, I2 y I3 comentan que para lograr lo 

mencionado con anterioridad se necesita una mayor participación entre los grupos de 

trabajo y también recursos federales y estatales de los programas que estén en su momento. 

Mientras los investigadores I4, I5, I6 y I7 comentan igual que debería de haber un vínculo 

entre los productores y los compradores potenciales. Esto serviría para tener una mejor 

venta comercial llegando a buenos acuerdos para ambas partes, y apoyando a la cadena de 

valor. 

 

En este sentido, cinco investigadores insisten que sería útil contar con convenios o 

participar en programas de apoyos federales, debido que no hay incentivos que respalden 

el trabajo de la agricultura en el estado de Quintana Roo; es decir que al no existir dichos 

apoyos no se podría enriquecer ciertas actividades del campo, la mayoría de estos 

investigadores dicen que para tener una mejor productividad se necesita de recursos 

federales donde los productores participarían por medio de convocatorias. Esto llevaría un 

proceso de elección, o por medio de convenios entre dependencias para que la actividad 

pueda seguir. Mientras que el investigador I4 y I5 desconocen información respecto a los 

apoyos entre las instituciones, de alianzas estratégicas o programas de apoyo al campo. 

 

Una característica relacionada a la sustentabilidad del sistema producto chile jalapeño que 

mencionaron los investigadores es el cambio climático. Esto debido a que la mayor parte 

del año no llueve y se complica mucho el proceso de la siembra, y se considera ya un factor 

importante que afecta a la hora de cosechar, en este caso el chile jalapeño. Este cambio 

drástico de la lluvia que solo se da por temporada afecta demasiado. Es decir, la siembra 

tiene que ser por temporadas, ya que algunas de las cosechas necesitan el 90% de agua, de 

lo contrario, esto se vuelve una sequía y tienen que utilizar otras estrategias los productores. 

Por otro lado, otro factor importante que también afecta en el proceso de la siembra son las 

plagas, donde en cada cosecha siempre combaten y utilizan fertilizantes y pesticidas para 

que la cosecha no se pierda, pero a su vez contaminan el medio ambiente. 

 

Asimismo, los investigadores dicen que la sustentabilidad para ellos significa que la 

producción agrícola toma en cuenta al medio ambiente, es decir que una cosecha cuida al 

medio ambiente. Por otro lado, también la sustentabilidad será eficaz y eficiente para que 
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la producción del chile sea de excelente calidad; es decir que tener una agricultura 

sustentable no solo sería en lo económico, sino también en lo ecológico y lo social, ya que 

hay un mejor rendimiento en el producto, el mejoramiento y la conservación de la fertilidad 

en la productividad, e insumos de bajo costo. 

Se puede observar que la mayoría de los investigadores mencionan que hay una similitud 

indicando que debe haber la protección y cuidado al medio ambiente, al mismo tiempo que 

debe haber una producción de calidad. La agroecología sería una nueva tendencia, debido 

a que su producción es buena, y cuida el medio ambiente; por lo tanto, la producción 

agroecológica indica que las producciones son más sustentables y sanas. Esta forma de 

cultivar alimentos es también una apuesta solidaria con los seres humanos y con el planeta. 

De hecho, algunos de los entrevistados mencionaron que se podría transitar hacia una forma 

integral de producción orgánica del chile jalapeño. Aunque, no están seguros si este tipo de 

producción sea de calidad, ni sobre su posicionamiento en los mercados nacionales e 

internacionales. 

 

 
5.2. Factores de carácter: Técnico, Social, Ambiental y Económico 

 

Esta sección responde al objetivo dos del trabajo de investigación. Aquí se muestran tanto 

factores sociales, como económicos y ambientales. En esta fase de la investigación 

participaron 52 agricultores de chile jalapeño. En la tabla 5.1 se ilustran algunos de los 

aspectos sociodemográficos. 
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5.2.1. Factor Técnico y Social 

 
 

Tabla 5.1. 

Factores sociodemográficos de los agricultores. 
 

Origen de los 

 

participantes 

Numero Genero Edad Lengua tradicional 

Chiapas 7 Masculino (40-57) 1-Tzeltal, 1-Zoque, 2-Chool 

Guerrero 1 Masculino 53 No aplica 

Michoacán 1 Masculino 54 No aplica 

Oaxaca 2 Masculino (62-65) No aplica 

Puebla 2 Masculino (61-62) No aplica 

Quintana Roo 13 Masculino (33-67) 3-Maya 

Tabasco 3 Masculino (44-67) No aplica 

Tamaulipas 1 Masculino 66 No aplica 

Veracruz 15 Masculino (37-80) No aplica 

Yucatán 7 Masculino (52-69) 6-Maya 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

 

Se puede observar que el origen de los productores no es solo del estado de Quintana Roo 

sino también se encuentran de otros estados como: Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Puebla, 

Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Todos los productores son hombres con 

diferente rango de edad, entre 33 a 80 años, así como de los 52 agricultores solo 13 de ellos 

hablan una lengua indígena, mientras que el resto habla español. También, la mayoría de 

ellos no cuenta con estudios terminados, de los 52 productores, 10 personas tienen primaria 

trunca, 10 tienen primaria terminada, 3 tienen secundaria trunca, 10 tienen secundaria 

completa, 1 tiene prepa trunca, 2 tienen prepa terminada, 1 tiene licenciatura y el resto no 

contesto. Esto quiere decir que el nivel educativo de la mayoría de los productores es 

básico, lo cual limita su acceso a los diferentes programas y proyectos gubernamentales o 



ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

77 

 

 

 

 

 

inclusive poder emprender sus propios negocios. Sin embargo, la falta de educación no los 

limita estar preparados con conocimientos empíricos para llevar a cabo esta actividad. 

Por otra parte, los 52 agricultores coinciden que falta apoyo por parte de los gobiernos para 

la producción del campo, falta también una organización, ya que no tienen una estructura 

donde les indique en como tienen que trabajar, no les brindan capacitaciones (falta de 

conocimiento), entre otros factores que describen, afectando de manera directa e indirecta 

a la producción de chile jalapeño. 

 

En este párrafo mencionan algunos productores sobre el cultivo del chile jalapeño, para 

mejora las necesidades de su producción que actualmente son factores que hay que atender. 

 

 
1. Es importante hacer un diagnóstico de las necesidades que tienen actualmente los 

productores de chile jalapeño en la región. 

2. La calidad del producto es diferente debido a que algunos de ellos germinan su semilla 

o la compran por medio de intermediarios, conocidos o amigos a diferentes costos, 

desde lo económico hasta lo más caro. 

3. El nivel de estudios que ellos tienen es muy bajo, debería de haber una organización 

para que por lo menos obtengan un grado más, no está de más apoyar a la mayoría del 

campo, esto serviría para aumentar sus capacidades y habilidades. 

4. Es importante capacitar siempre a los agricultores, ya que ellos realizan diferentes 

actividades del campo, cuyo objetivo servirá para reforzar su conocimiento y 

aprendizaje adquirido. 

5. No hay un vínculo en si con dependencias que apoyen al campo en esta región, los 

agricultores luchan día a día para poder salir adelante con su producción. 

6. La mayoría de los que están cosechando no tienen terrenos propios, rentan propiedades 

de los ejidos para poder cosechar su producto, y lo malo es que algunas veces cuando 

rentas puede que la tierra este en buena calidad o no. 
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7. Es necesario una campaña de publicidad a nivel estatal o federal para incentivar el 

consumo y la difusión de los beneficios que brinda el chile. 

8. En si tampoco hay cooperativas, donde orienten y hagan que los agricultores participen 

directamente en el mercado y así no los regateen con su producto por los famosos 

coyotes. 

9. Es necesario el intercambio de ideas, conocimientos entre centros de investigación y 

productores para poder fortalecer la producción del chile jalapeño, el combate de 

plagas, el manejo y la venta del producto. 

10. Se necesitan programas que apoyen la producción agrícola desde la siembra a la venta 

del mercado. 

11. Es necesario que el productor de chile se identifique y capacite como un empresario. 

12. El gobierno no debería ser el único impulsor de proyectos para evitar el surgimiento de 

malentendidos entre productores. 

13. El abandono de los cultivos de chile jalapeño, son consecuencia de falta de ingreso, 

plagas, entre otros factores, y eso causa cierta incertidumbre en empresas que desean 

invertir. 

 

 
De igual manera se observó que uno de los factores principales para la producción del chile 

jalapeño, es el suelo, este se utiliza para el establecimiento de la producción, dando así unas 

características que sobresalen como el color, la pedregosidad, la permeabilidad, la 

topografía y la tendencia del terreno, el cual se vuelve el primer elemento para la cosecha. 

También, otros factores que involucran al suelo son las parcelas de suelo de color negro, 

en algunas aparecen con tendencia de pedregosidad, al igual que en algunos terrenos no son 

muy rocoso, en algunos son de zona plana y de tendencia regular, observar la tabla 5.2. 
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Tabla 5.2. 

 

Principales características del suelo en los terrenos de las cosechas del chile jalapeño. 

 
 

Características del suelo 

Color negro 

Lugares no muy rocosos 

Zona pedregosa 

Permeabilidad en el suelo 

Topografía y tendencia regular 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

 
La tierra donde se cultiva el chile jalapeño se encuentra en la siguiente situación: 70% de 

los terrenos son ejidales, mientras que el 30% son de propiedad privada; la mayoría de los 

productores lleva más de 5 años en adelante dedicados a la cosecha del chile, entre otras 

cosechas que han realizado en la misma tierra algunos productores son: frijol, maíz, chihua, 

calabaza, melón, sandía, pepino, chile habanero, entre otros. 

 

 
5.2.2. Factor Ambiental 

 

Hay que tomar en cuenta que no todos los productores se han dedicado a la actividad 

agropecuaria ni actividades forestales, al igual que no todos han cosechado chile jalapeño 

en su misma parcela debido a que son ejidales. Otro motivo por el cual han cambiado de 

lugar para cosechar se debe a que la maleza y las plagas matan su producción. Otros 

productores comentan que cambian de suelo para cultivar porque tarda mucho la 

recuperación del suelo, y otros porque buscan una mejor tierra para que su producto salga 

con mejor calidad. 

 

Su método de riego es temporal, llegando a la conclusión que la mayoría de sus cosechas 

son en espera de la lluvia, ya que ellos siembran su producto en temporadas de lluvia que 

son del primero de junio hasta el mes de septiembre. Todos los productores realizan la 

siembra directa, y la semilla que usan algunos son la semilla criolla, variedad Don Benito, 

la cual es una semilla propia, ya que ellos mismos la procesan de los cultivos que obtienen, 



ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

80 

 

 

 

 

 

y uno que otro usa semilla comercial, ya sea que la compren, lo consiguen de otro 

productor, o en alguna institución. 

Los productores que compran la semilla lo consiguen en un rango de 200 pesos hasta mil 

pesos el kilo, todo dependerá de la calidad de chile que quieran obtener en su cosecha. Solo 

cuatro productores usan el proceso de germinación, mientras que el resto no; algunos tratan 

sus semillas antes de sembrarla, eso ayuda para que salga en buen estado. El motivo por 

qué la semilla es tratada es para que no le afecte en el transcurso de la cosecha por algún 

virus como el Foley o el Lindano, entre otros. Tomando en cuenta que 47 productores 

almacenan su semilla, el tiempo a guardar dicha semilla varia por cada productor, hay 

algunos que lo almacenan durante 3 meses hasta un año, y para el proceso de la siembra 

ellos utilizan diferentes cantidades desde 15 hasta 40 semillas por cepa, es decir que se 

obtienen aproximadamente de mil a sesenta mil plantas por hectárea. 

 

El proceso del cultivo depende de cada productor, no todos coinciden en llevar la misma 

distancia, cada productor pone su distancia para la siembra. Esto abarca desde 40 a 60 cm 

y la distancia entre surco de 80 cm hasta 1 metro de distancia, para que tenga un mejor 

desarrollo del cultivo. Algunos productores fertilizan para que todo el cultivo salga bien y 

sea resistente, mientras que los demás productores no lo hacen por falta de dinero, aunque 

siempre tienen el riesgo de perder todo su cultivo porque no tienen la resistencia y la 

defensa en todo el proceso de cultivo. Algunos productores aplican desde 1 a 7 de 

fertilizante por semana, su aplicación algunos lo hacen con foliar y bayfolan (Foliar 

sustancia química que se diluye con agua directamente a la parte aérea de la planta, brinda 

nutrición a través de las hojas de las plantas, bayfolan es una sustancia que ayuda a la 

recuperación de las plantas dañadas por plagas); otros cada 20 días y a 45 días de la siembra. 

No existe un listado de indicaciones para que todos hagan lo mismo, cada uno aplica su 

propia experiencia en los cultivos. 

 

 

 
Para que ellos puedan tener un control de la maleza y no perjudique su cosecha, en el 

transcurso de la cosecha ellos chapean 3, 6 o hasta 15 veces, y algunos prefieren aplicar un 
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producto para poder controlarlo, la dosis que ponen para poder fumigar es de 2kg, ¼ en un 

tambo de 200 litros para poder controlarla, mayormente usan el belfosato o el paraquat, y 

algunos no aplican ninguna sustancia y prefieren mejor el chapeo. Es verdad que en todo 

el proceso la cosecha pasa por enfermedades, ahogamiento o secadera, esto se debe por 

falta de lluvia o porque no tienen los recursos necesarios para sacar adelante su produccion. 

También, aparece la mancha bacteriana, mancha roja, marchitez y virosis, es rara la ocasión 

que en una cosecha no aparezca ningún virus y todo marche a la perfección, estos problemas 

que bien siempre aparecen en la cosecha los productores que tienen los ingresos pueden 

combatirlo, y los que no prefieren perder todo por falta de dinero. Para poder controlar las 

enfermedades del cultivo del chile los productores aplican las siguientes sustancias: 

Copravit, Manzate, Agrimisil, Mata curo, Sultron, Lorban. También, otra presencia de 

plagas que se presenta es la pulga saltona, la mosquita blanca, pulgón verde, diabrotica, 

araña roja, acaro blanco, minador de la hoja entre otras enfermedades que se presentan en 

la cosecha del chile jalapeño. 

 

Todos los productores realizan la cosecha de forma manual, debido a que ellos siempre han 

trabajado así. Además, no tienen los ingresos necesarios para maquinaria o poder realizar 

otro tipo de proceso para que la cosecha sea más rápida y efectiva, cuando ya está listo el 

chile ellos determinan la calidad (textura y color); el color que siempre aparece es rojo y 

verde, no hay un solo cultivo que solo sea de color verde siempre es ambos. El rendimiento 

por hectárea es de 4 a 23 (t/ha). 

Otro aspecto socio-ambiental que es una tradición que los productores aprendieron de algún 

familiar como su papá, o de otros productores, es la técnica de ahumado. Esta técnica 

expone el chile al humo que se produce al quemarse con maderas de la región. Esto puede 

causar desequilibrio ecológico o de salud humana si no se aplica correctamente; aunque al 

ser una técnica de conservación alimenticia proporciona un valor agregado al producto a la 

hora de la comercialización. 
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5.2.3. Factor económico 

 

A continuación, se analizan los costos de la producción del chile, como el costo de 

amarradores por hectárea ronda entre los $300 hasta los $2000 pesos, costo de los alzadores 

rondan entre $200 a los $6000 pesos, los fletes rondan entre los $2000 hasta $18000 mil, 

todo depende de cuánto producto se vaya a trasportar. Casi ninguno de ellos recibe apoyo 

de una organización donde los apoyen con insumos, financiamiento, comercialización, 

gestión administrativa y jurídica, o asistencia técnica durante el ciclo del cultivo, nada de 

eso tienen por el momento los productores. 

 

De igual manera de 52 productores solo 51 productores comentaron que no recuerdan 

alguna organización para el apoyo a los productores de campo, mientras que uno dijo que 

la Fundación Produce es el más reciente que recuerda que lo haya apoyado para la 

participación del campo. Otro productor pertenece a una organización de productores el 

cual se llama “Eloteros” solo esa organización es la que apoya en la compra de insumos. A 

continuación, se puede observar el porcentaje de comercialización de los 52 productores de 

chile jalapeño en la tabla 5.3. 

 
 

Tabla 5.3. 

Porcentaje de comercialización de agricultores del estado de Quintana Roo, Chetumal. 

Numero de productores Comercialización por porcentaje 

27 100 % 

1 95% 

13 90% 

4 80% 

5 70% 

1 60% 

1 3% 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Es decir que no todos tienen la posibilidad de poder comercializar su cosecha al 100%; esto 

quiere decir que hay factores que influyen a no poder hacerlo. Los compradores son desde 

mayoristas, intermediarios, minoristas y acopiadores, lugares de procedencia de los 

compradores estos son de Puebla, Nicolas Bravo, San Pedro, México y Francisco Villa, 

estos son algunos de los lugares mencionados que tienen mayor impacto en la compra de 
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los productos de los agricultores de la venta del chile. En la siguiente tabla podemos ver el 

precio de venta del primer, segundo y tercer corte del chile en fresco. 

El precio del cultivo dependerá mucho de la calidad en cómo se encuentre el chile, para 

poder comercializarlo, ellos sacan tres cortes con diferentes precios, el cual si llegan a un 

acuerdo con el comprador lo pueden vender hasta en $10.00 el kilo, es el precio más alto 

que ellos han otorgado ver tabla 5.4. 

Tabla 5.4. 

Precio del chile por kilo. 

Primer corte del chile en freso $2.5 hasta 6 

Segundo corte del chile en fresco $2 hasta 8 

Tercer corte del chile en fresco $2.5 hasta 10 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

 

La mayoría de los productores a la hora de poder transportar la cosecha al lugar de la venta 

ellos utilizan camionetas, flete, carro, camión de 2 toneladas o venta a pie de parcela. Son 

medios por el cual utilizan para poder comercializar y llegar hacia al comprador y darle 

salida a su producto. A la hora de poder vender dicho producto ellos tienen un orden según 

su importancia, el cual abarca desde el color externo, el aroma, el tamaño, su firmeza, su 

anchura, el grado de picor, el peso, si en el transcurso tuvo alguna ausencia de lesiones o 

golpes o ausencia de daños fisiológicos durante su cosecha, también el empaque y el precio, 

los productores utilizan esa clasificación y lo van dividiendo antes de poder venderlo y 

asignarle el precio final. 

 

Es cierto que la mayoría de las veces a la hora de poder cerrar una negociación con los 

intermediarios algunos están de acuerdo con el precio y la calidad del producto; mientras 

que en ocasiones son indiferentes y solamente les interesa bajar el precio a pesar de contar 

con un chile de buena calidad. Son algunos de los problemas que tienen que pasar casi 

siempre cuando finalizan la cosecha para poder venderlo al mercado. Respecto al manejo 

o sistema de pago que ellos tienen con los intermediarios son de un pago a la semana, un 

pago a la entrega, anticipo más un pago, o un pago al mes; todo dependerá de los acuerdos 

mutuos que tengan ambos y que cada uno de ellos quede satisfecho. La mayoría de los 
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productores no ha cambiado la manera de comercializar su producción debido a que ya 

están acostumbrados, o es la única manera de poder vender su producto y no les queda de 

otra que acoplarse. 

 

Las principales barreras del mercado son: falta de asesoría, precios bajos, transporte del 

producto, desconocimiento del mercado, falta de compradores, calidad del producto, 

volumen del producto, falta de mano de obra y falta de interés del gobierno; es decir, ellos 

siempre van a competir con los precios del mercado, porque no hay uno asignado siempre 

va variando, y también entra las características del producto. Otro factor importante que les 

afecta son las inundaciones que en ocasiones se dan por los huracanes, hay productores que 

han llegado hasta perder la cosecha. También, les hace falta la asistencia técnica, no hay 

ningún apoyo de alguna organización o institución que los guie hasta la finalización de su 

cosecha. Tampoco hay un centro de acopio, donde ellos puedan tener capacitaciones, 

aumentar sus capacidades de cómo cosechar y cuál es el proceso para seguir, tampoco 

tienen apoyos financieros y algunos prestan herramientas para poder sacar adelante la 

cosecha, no tienen terrenos, toda la tierra es ejidal. 

 

 
5.3. Integración de una red de conocimiento que contribuya a mejorar el ámbito 

social, ambiental y económico de la cadena de valor del chile jalapeño 

 
Por otro lado, el concepto de red se estructura de manera formal o informal, la cual se 

conforma por un grupo de personas que relacionan diferentes canales de comunicación, 

compartiendo diferentes responsabilidades, conocimientos, trabajo, proyectos, recursos, 

documentos, productos y servicios, con el fin de llegar al objetivo planteado y al igual 

enriquecer al equipo. También, las redes de conocimiento representan relaciones de actores 

sociales que participan en el proceso de creación e intercambio del conocimiento formados 

por un grupo de personas que intercambian ideas e interactúan entre ellos mismo brindando 

retroalimentación para fortalecer las actividades que vayan trabajando en conjunto (Bedoya 

Marrugo et al., 2018). 
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Para dar respuesta a la integración de una red de conocimiento se entrevistó al responsable 

del proyecto de la cadena de valor del chile jalapeño, quien comentó que actualmente la 

cadena de valor está desarticulada, pero, a falta de apoyos del gobierno hubo mucho recorte 

presupuestario con la pandemia, y desde el 2020 no está activa la Fundación, se encuentra 

debilitada. La Fundación Produce se encargaba de convocar a los productores para que 

participaran en actividades de innovación y transferencia de tecnología, algunos 

representantes gubernamentales y no gubernamentales trabajaban en conjunto varios 

proyectos, dándoles capacitación para fortalecer sus conocimientos antes de iniciar 

proyectos. 

 

Esto ha ocasionado un impacto fuerte no solo al chile jalapeño, sino a toda la producción 

agrícola. En el caso del chile jalapeño, desde hace más de 4 años quedó en el abandono, y 

hoy por hoy no tiene un alza que garantice una producción exitosa. De hecho, no existe un 

sistema producto chile jalapeño en la región. Para el gobierno del estado, existen otras áreas 

prioritarias que sustentan la agricultura como el chile habanero y la palma de coco. Para 

determinar sus áreas prioritarias el gobierno realiza cada dos años foros de demanda. 

Por otra parte, a finales del año 2018 salió la convocatoria para impulsar otras cadenas 

productivas en el estado. Por eso, la producción del chile jalapeño surgió al rescate; sin 

embargo, sin el apoyo gubernamental hacia la Fundación, quien fungía como intermediario 

e invitaba a aquellos productores a trabajar al menos una parcela como productor 

colaborante, ya no ha sido posible continuar. Esta forma de desarticulación se da de manera 

natural, al no haber apoyos o programas hacia el sector agrícola. Solamente el grupo de 

investigadores del INIFAP están llevando a cabo un estudio para promover e impulsar la 

producción del chile jalapeño. Actualmente, la Fundación Produce funciona como un 

despacho particular, dirigido por una sola persona, la cual todavía mantiene vínculos con 

el INIFAP, pero no hay convenios formales. Generalmente, esta persona es un productor 

grande quien ofrece sus propias parcelas para explorar y generar innovación tecnológica. 
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La propuesta de integración de una red de conocimiento dentro de un sistema de innovación 

es compleja. El buen desempeño del sistema de innovación depende en gran medida de las 

relaciones e interacciones entre los diversos actores que generan e intercambian 

conocimiento y experiencias y aumentan su capacidad de aprendizaje para la mejor práctica 

agrícola, la comercialización del producto, y el mejoramiento de vida de los productores. 

Asimismo, se requiere de otras condiciones sociales, ambientales y económicas para lograr 

un desarrollo rural y de innovación en la agricultura, como son los mecanismos 

institucionales y normativos, capacidades humanas, las condiciones financieras, las 

demandas de innovación que impone la propia sociedad y el ambiente regional y global. A 

continuación, se propone un marco que integre los elementos estructurales (ver tabla 5.5) 

y funcionales dentro de una red social (ver tabla 5.6) que apoye a la sustentabilidad. 

 

Tabla 5.5. 

Elementos estructurales y sub-elementos 

Elementos estructurales Sub-elementos 

Actores sociales del sistema producto 

chile jalapeño 

Academia, universidades, industria, 

empresas, productores, gobierno, medio 

ambiente. 

Reglas    / normas   sociales    en    la 

agricultura 

Leyes,        regulaciones,        políticas, 

programas, costumbres, prácticas 

sociales en la agricultura, tradiciones en 

la agricultura. 

Redes / alianzas en la producción, I + D 
agrícola 

Sinergias, clusters, convenios, 
asociaciones, a nivel grupal o individual. 

Recursos asignados a la producción 
primaria 

Físicos, intelectuales, financieros. 

Fuente: (Bergek et al., 2008) 

Los elementos estructurales forman parte relevante del sistema de innovación. Estos son 

críticos y necesarios para el buen funcionamiento del sistema. Por lo que, hay un enlace 

entre la estructura y las funciones. La falta o ausencia de estructura afectará a las funciones 

del sistema. Los elementos se componen de cuatro variables que están relacionados e 

interactúan con cada función del sistema (Bergek et al., 2008). 
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Tabla 5.6. 

Elementos estructurales del sistema de innovación. 

Elementos 

Estructural 

es 

Impulso / 

Barrera del 

sistema 

Funciones 

del sistema 

Impulso / Barrera 

para la 

sustentabilidad 

Actores 

Reglas/nor 

mas sociales 

Redes/alian 

zas 

Recursos 

El tipo y 

tamaño de los 

agronegocios. 

 

Cuantos 

existen en la 

comunidad. 
 

Los tipos de 

productos y 

subproductos 

que se ofrecen. 

 

La formación 

de 

cooperativas 

agrícolas y/o 

asociaciones. 

Actividades 

emprendedo 

ras 

La existencia de 

empresas sociales 

agrícolas. 

 

Presencia de 

incubadoras 

tecnológicas 

agrícolas 

contribuyendo a 

mejorar procesos de 

riego, de suelo, entre 

otros. 

 

Iniciativa y 

promoción por una 

educación ambiental 

en la agricultura. 

Actores 

Reglas/nor 

mas sociales 

Redes/alian 

zas 

Recursos 

La generación 

del 

conocimiento 

básico o 

aplicado. 
 

El número de 

proyectos de 

inversión, de 

investigacione 

s, y patentes 

registradas. 

 

Los actores 

que participan 

en el 

desarrollo de 
tecnología en 

la agricultura. 

 

Dichos 
desarrollos 

tecnológicos 

son apoyados 
por programas 

nacionales. 

Generación 

del 

conocimient 

o 

Número de 

proyectos de 

innovación social 

y/o de impacto 

social y ambiental. 
 

Dichos proyectos 

son apoyados por 

programas o 

políticas a nivel 

nacional. 
 

Nuevas técnicas o 

prácticas agrícolas, 

responsables con el 

medio ambiente. 
 

Aprendizaje social 

entre 

productores/campesi 

nos. 
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Actores 

Reglas/nor 

mas sociales 

Redes/alian 

zas 

Recursos 

La existencia 
de alianzas 

incipientes o 

consolidadas. 

 
La demanda 

por el 

conocimiento 

y los espacios 

para 

transferirlos. 

 

La fuerza de la 

competencia. 

Transferenci 
a del 

conocimient 

o 

La presencia de 

líneas del 

conocimiento no 

lineales, inclusivas y 

participativas. 
 

Intercambio e 

interacción de 

tecnología entre 

productores. Diálogo 

de saberes. 

Actores 

Reglas/nor 

mas sociales 

Redes/alian 

zas 

Recursos 

La presencia 

de metas y 

propósitos 

compartidos y 

articulados 

para fortalecer 

al sistema. 

 

Existen 

políticas  y 

programas 

públicos en 

soporte de la 

agricultura. 

 

Mecanismos y 

expectaciones 

de la ciencia y 

tecnología 

orientada al 

campo. 

 

Legislaciones 

articuladas y 

con visión 

hacia el futuro 

agrícola. 

Guía 

gubernamen 

tal 

Impulso de las 

actividades 

gubernamentales 

hacia proyectos con 

propósitos sociales y 

ambientales dentro 

de los sistemas 

productos y cadenas 

de valor. 

 

Legislaciones que 

apoyen iniciativas 

socio-ambientales 

productivas, 

climáticas y de vida 

terrestre. 

Actores 

Reglas/nor 

mas sociales 

Redes/alian 

zas 

Recursos 

El tipo y 
tamaño de 

nicho de 

mercado. 

 

Usuarios 

potenciales. 
 

La 

identificación 

Mercado Oportunidad para 

nuevos  mercados 

que demandan 

productos 

agroecológicos  u 

orgánicos. 
 

Los incentivos o 

barreras 
institucionales para 
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 del liderazgo 
público y 
privado. 

 este tipo de 
comercialización. 

 

Los incentivos 

o barreras 
institucionales 

para la 

comercializaci 

ón. 

Estudios sobre la 

economía circular en 

la agricultura. 

El impulso de 

nuevos 

mercados o 
fortalecer el 

existente. 

 

Actores 

Reglas/nor 

mas sociales 

Redes/alian 

zas 

Recursos 

Existencia de 
suficientes 

recursos 
financieros 

para el 
fortalecimient 

o del sistema. 

Movilizació 
n de 
recursos 

Existencia de capital 

de riesgo  o 

financiamiento 

público/ privadopara 

proyectos de 

innovación social. 

  

Corresponden 

cia con las 

necesidades 

del sistema. 

 Recursos asociados 

para el análisis del 

ciclo de vida de 
productos agrícolas. 

 
Donde utilizar 

dichos 

recursos: 

investigación 

básica, de 

aplicación, o 

en proyectos 

de  inversión 

agrícola. 

  

 
Existencia de 

capital de 

riesgo o 
financiamient 

o público. 

  

 
Acceso a 

financiamient 

o o recursos 

por parte de 

los 
agronegocios 
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 o productores 
pequeños. 

  

Actores 

Reglas/nor 

mas sociales 

Redes/alian 

zas 

Recursos 

La inversión 

de ciencia y 

tecnología 

vista como una 

legítima 

decisión entre 

los diferentes 

actores. 

 

Resistencia al 

cambio, y la 

procedencia a 

tal resistencia. 

 

Presencia de 

juego de poder 

entre los 

actores. 

Legitimació 

n 

Resistencia al 

cambio, y la 

procedencia a tal 
resistencia       sobre 
proyectos de 

innovación o 

emprendimiento 

social. 

Fuente: Elaboración propia basada en Bergek et al. (2008). 

 

 

Esta propuesta permitiría hacer frente a las limitaciones procedentes del escaso desarrollo 

que en el ámbito agrícola rural padecen por no poder acceder a los mercados, a los servicios 

públicos y a la infraestructura institucional. A este respecto, el entrevistado comentó que 

los productores continúan con su producción porque tienen la superficie para cultivar el 

chile; sin embargo, a falta de apoyos por parte de los gobiernos, capacitaciones, entre otros 

aspectos que puedan brindar información para la cosecha del chile jalapeño, los 

trabajadores están al día laborando y sacando adelante la producción del chile jalapeño. 

Estas fortalezas hacen que vean sus parcelas como un cultivo con potencial. Pero, la falta 

de organización y agrupación entre los productores hace que esa sea su debilidad. Tanto en 

el pasado como en el presente no ha habido una cooperativa o asociación de chile jalapeño 

en la región, haciéndolos muy vulnerables como cadena productiva. Sumando que no existe 

tampoco un sistema producto que les apoye, están entonces totalmente por cuenta propia 

en un mercado que demanda más calidad, cantidad y transformación de la materia prima. 
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El entrevistado mencionó que la integración de una red de conocimiento contribuiría a 

formas más flexibles y participativas de las organizaciones (empresas, instituciones, 

escuelas, cooperativas, etc.), para crear, fortalecer y aplicar los conocimientos a la solución 

de problemas que vive el campo hoy en día. Existen algunas alianzas entre algunos 

productores, pero todo es de manera informal. Sobre todo, a la hora de comercializar el 

producto, se junta la cantidad producida para mejorar el precio de venta. También, entre 

ellos se apoyan en términos de asesorías o prácticas agrícolas como el uso de fertilizantes 

o agroquímicos. Ya que, debido a la temporada de cosecha que es en primavera y verano 

se requiere cuidar el cultivo contra plagas. Por eso, una propuesta es que cambien el cultivo 

hacia el otoño e invierno. Mejorarían el precio de venta, y, además, esta temporada tiene 

menos efectos en plagas, por lo que, reducirían costos al usar menos o nada de 

agroquímicos. Haciendo que este producto pueda ser agroecológico debido a que si se 

cambia las fechas de siembra si pudiera resultar en beneficios para los productores y el 

medio ambiente. Aunque, a producciones a gran escala la práctica agroecológica no sería 

posible, por la necesidad de proteger el suelo y la planta. 

 

Esto ha causado que los programas de gobierno no sean fáciles de otorgar, aunque se 

conozca la información sobre la situación actual de los productores, es por ello que la 

mayoría de las veces los apoyos son impensables hacia los productores, un punto 

importante fue que ha habido recortes de presupuestos para el campo, debido al Covid-19. 

No obstante, varias organizaciones mundiales, nacionales y estatales han hecho planes y 

programas para contrarrestar la problemática de la pobreza y el hambre, cuidando los 

aspectos sustentables del medio ambiente y sociedad. 

 

Por otro lado, existen diferentes tipos de métodos para manejar una maleza, el cual brinda 

la disminución o la eliminación de los herbicidas que comúnmente utilizan los agricultores 

como parte del proceso de la siembra por las famosas plagas que existen. Un herbicida que 

mayormente utilizan es el glifosato, para la produccion de los alimentos. Algunos requisitos 

para poder fomentar un ambiente sano en la agricultura: 
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• Deben tener un buen manejo preventivo de la maleza. 

• Manejo cultural y manejo físico 

• Diferentes alternativas para el manejo de malezas sin herbicidas. 

• Herbicidas naturales 

 
Para la agricultura se necesita cumplir estos requisitos que resaltan para poder mantener un 

ambiente sano, y o productos de igual manera de calidad, que beneficien la salud de los 

consumidores y sobre todo que sea sustentable hacia el medio ambiente. Otra de las razones 

no tecnológicas para el crecimiento en el uso agrícola del glifosato en México es que en 

todas las escalas de producción la agricultura industrial/comercial representa el recurso 

idóneo para instaurar un modelo de ganancias extraordinarias en cada eslabón de la cadena 

productiva. 

 

Es decir que las cadenas productivas se subdividen en eslabones, y se definen como el 

conjunto de procesos de producción que tiene un mismo mercado, el cual se divide por 

diferentes eslabones de las diferentes funciones específicas que tiene en una empresa o 

actividad productiva. Un ejemplo claro de los eslabones donde podemos apreciar es la 

cadena productiva de chile jalapeño, esta se constituye por los agricultores dedicados a la 

siembra, el cual cultivan y verifican que el producto este en buen estado y cumpla la calidad 

estipulada; el segundo son los transporte, el cual lleva la mercancía hacia el punto de venta. 

El tercero es un centro de acopio que distribuye el producto a los mercados; el cuarto es el 

mercado dedicado a la venta del producto; y por último, el quinto es los consumidores 

(Isaza Castro, 2008). 

 

Asimismo, el doctor entrevistado comentó que debería de haber acceso a programas 

públicos donde se implementen capacitaciones y recursos, aumentando las capacidades 

socio-productivas, pero debido a las limitaciones que se encuentra el campo, ninguna de 

estas se puede cumplir al cien por ciento, es por ello por lo que el chile jalapeño necesita 

apoyo de instituciones, empresas que inviertan en el campo. Por eso, la existencia del 

Sistema Producto es muy significativo porque ayuda a defender y apoyar de manera 

imparcial las necesidades reales de los productores, la falta colaboración y la falta interés 
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por fortificar el sistema a nivel estatal, hace que los mismos productores no puedan alcanzar 

y tener una mejor calidad de vida. Esto quiere decir que el conjunto de relaciones y redes 

sociales que sean construidas a base de conocimiento e información puede significar la 

prosperidad e incluso la supervivencia de los pequeños productores. 

Definitivamente, el doctor cree que los problemas del campo son más políticos que 

económicos debido a que hoy en día no hay una lógica de política pública hacia nuevas 

prácticas agrícolas. Por ejemplo, el nuevo programa sembrando vida trae también consigo 

una distorsión económica y ambiental, ya que los productores tuvieron que limpiar las 

hectáreas solicitadas y disponer una superficie específica para recibir el apoyo mensual. 

Esto da como resultado el aprovechamiento del programa para obtener ingresos y 

conocimientos, pero, por otro lado, el servicio ambiental queda desprotegido, dando como 

posible resultado un problema futuro como la desertificación del suelo. 

 

Otro punto importante es que no se impulsan grupos de organización agrícola, ni tampoco 

se fomenta la actividad agrícola como una forma empresarial y de mercado. Solamente se 

están creando biofábricas de subsistencia y autoconsumo, los cuales tampoco llevan a la 

producción de productos mejorados u orgánicos. Las redes serían una nueva manera para 

la comunicación colectiva de conocimientos, que en definitiva reproducen nuevas 

experiencias hacia nuevas formas de interacción. También, las redes de conocimiento 

serían una guía para poder tomar decisiones de las situaciones que se vayan presentando en 

los cultivos diariamente. 

 

 
5.4. Discusión 

 

El desarrollo rural agrícola en general depende mucho de las condiciones socioeconómicas, 

políticas, institucionales, y de mercado. Adicionalmente, las condiciones de creatividad y 

capacidad de los productores en el momento de experimentar, innovar y evaluar sus 

conocimientos, así como el intercambio y transferencia de dicho conocimiento entre 

campesinos, es lo que incentiva o limita el sistema de innovación (Giraldo, 2018). El 

proceso no solo debería iniciar desde los centros de investigación pública o privada, 
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también, desde los pequeños productores/campesinos puede nacer la innovación y las 

interacciones, creando los ambientes propicios para un sistema de innovación más 

sustentable y participativo. Para que un sistema funcione adecuadamente todos los actores 

deben tener acceso y participar de manera equitativa en cada uno de los elementos y 

funciones dentro de dicho sistema. 

 

Los modelos de arriba hacia abajo tienen cierta rigidez que los hace ser menos eficaces a 

la hora de impulsar las economías locales. Ya que, las economías a escala y globales no 

benefician directamente al desarrollo o calidad de vida de las comunidades locales. Por lo 

que, hay que potenciar el aprendizaje e innovación social a través de redes horizontales que 

generen y transfieran conocimiento y tecnología colectivamente. El desarrollo sustentable 

podría ser una perspectiva que haga ver los sistemas de innovación y redes de 

conocimientos hacia interacciones positivas para el medio ambiente, formando así un 

balance entre sociedad y naturaleza. Hay que tratar de entender las problemáticas que tiene 

la comunidad agrícola con el medio ambiente y el impacto que estas provocan hacia el 

mundo, todo esto trae repercusiones. La agricultura en la sustentabilidad significa lograr un 

sistema de manejo de los recursos naturales sean productivos, estables y adaptables. Pero, 

al mismo tiempo cuidar los límites fisiológicos del cultivo y la capacidad de carga del 

hábitat para mejorar la producción (Cáceres, 1997). 

 

La agricultura hoy en día está siendo un factor predominante en el campo mexicano, sobre 

todo que es una de las actividades más demandas por la sociedad. Esto quiere decir que la 

producción de alimentos es esencial, tanto así que da un gran impacto a la economía como 

en la sociedad. Barkin (1999) menciona la sustentabilidad agrícola como un factor clave 

para el desarrollo de los países, mejorando sus rendimientos, la fertilidad y productividad 

de la tierra, a través de estrategias de desarrollo. 

 

 
 

Es por ello por lo que el gobierno actual, y sus diversas asociaciones y centros de 

investigación realizan trabajos y acciones para impulsar la producción agrícola en la 

entidad. Sin embargo, hay un gran reto para las comunidades agrícolas de Quintana Roo, 
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sobre todo para el producto del chile jalapeño. Hoy en día fomentar una agricultura 

sostenible desde el punto de vista medioambiental, donde se utilice recursos naturales para 

tener una producción de alimentos de buena calidad y también un incremento en la 

economía es difícil. De hecho, el rescate del cultivo de chile jalapeño y su productividad 

está basado en procesos de transferencia de paquete tecnológico más que orgánico o 

sustentable (Góngora, García y Cabrera, 2012). El INIFAP es quien está colaborando con 

los productores de chile para estudiar la posibilidad de adopción de paquetes tecnológicos 

que los ayuden a una mejora de su producción orgánica; sin embargo, esto se vio 

interrumpido por la pandemia y por la falta de recursos, remarcando nuevamente un 

abandono al cultivo del chile jalapeño (Góngora, 2021). 

 

Los pequeños productores de chile jalapeño en el estado de Quintana Roo enfrentan retos 

importantes y significativos como el económico, falta de apoyos del gobierno, la falta de 

conocimiento y las herramientas necesarias para poder sacar adelante las cosechas que se 

están demandando. Además, la mayoría de los productores de la región viven y se dedican 

al campo como una de sus principales actividades, lo cual conlleva a que su ingreso 

económico dependa completamente de la agricultura. De hecho, el gobierno lanzó un 

programa de fomento a la agricultura que tiene como objetivo la autosuficiencia y seguridad 

alimentaria mediante el incremento del rendimiento de las actividades agropecuarias y la 

implementación de prácticas sustentables en las cadenas de valor regionales para asegurar 

un desarrollo territorial con justicia social. Lamentablemente, estos programas no han sido 

suficientes, ni tampoco orientados a la cadena productiva del chile jalapeño. Los 

encargados de las políticas agrícolas canalizan a los pequeños productores rurales a recibir 

asistencia social, en lugar de formular verdaderas estrategias de desarrollo económico en 

el sector agrícola a nivel rural (Giraldo, 2018). 

 

 

 
Hoy en día es muy difícil obtener un recurso por parte del gobierno, sin embargo, en 

América Latina los programas neoliberales de estabilización fueron prescritos por el Banco 

Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En México las reformas al sector agrícola 

han estado determinadas por la estabilización y la reforma estructural de la economía 
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debido por las grandes necesidades que este va teniendo. Hace 40 años la agricultura 

mexicana se caracterizó por la baja capacidad de oferta para satisfacer la demanda interna, 

También por la baja productividad y la falta de un plan estratégico para el logro de la 

autosuficiencia alimentaria, han sido el detonante que ha convertido al país en un 

importador neto de alimentos (Cano & Evangelina, 2014). El programa sectorial agrícola 

y de desarrollo rural 2021-2024 ha contemplado la garantía de alimentos suficientes, 

nutritivos y sustentables para toda la población, pero no delimita si el alimento debe ser 

producido en México o no, y con ello impulsar el campo mexicano que actualmente sigue 

sufriendo recortes presupuestales. 

 

Cano y Evangelina (2014) mencionan que, en México, se presentó el Programa Especial 

Concurrente (PEC) para el Desarrollo Rural Sustentable en el año 2007-2012, el cual se 

destinó 204 millones de pesos al campo mexicano. También se estableció un compromiso 

para otorgar apoyos de forma directa y así evitar una posible corrupción y la burocracia. 

Ante la apertura del sector de granos básicos en el TLCAN, el gobierno se ve obligado a 

hacer nuevos programas y formas de coordinación entre los tres órdenes de gobierno. El 

Banco Mundial en su momento reconoció que el sector agropecuario mexicano no era 

competente. Además, las dos últimas décadas y media el sector agropecuario mexicano ha 

sufrido cambios drásticos de su historia. Fue objeto de las reformas estructurales más 

agresivas con la liberalización comercial impulsadas por el GATI y el TLCAN, la 

eliminación de los controles de precios, la retirada del gobierno del sector dejándolo al 

impacto de los mercados, el Banco Mundial pues se ha desencadenado el estancamiento 

del crecimiento en el campo, la falta de competencia del sector y el aumento de la pobreza 

en las zonas rurales. Hoy en día, los tratados internacionales no han beneficiado a los 

productores más pequeños, siguen sin aumentar sus capacidades financieras, comerciales, 

tecnológicas y ambientales. Y no hay políticas públicas que apoyen directamente a las 

cadenas productivas, en este caso a la del chile jalapeño. 

 

Para que el agricultor pueda sobrevivir necesita modificar o más bien acoplarse a su 

necesidad para poder salir adelante, este sobre sale con los pocos recursos que él tiene a su 

disposición. Para ello, las cadenas de valor agro-productivas deberían alcanzar niveles de 
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desarrollo superior al promedio, y por eso, las políticas de ciencia, tecnología e innovación, 

los marcos legales y las regulaciones, los servicios financieros y técnicos, que fomenten los 

sistemas de innovación agrícola desde abajo son ya necesarios (Giraldo, 2018). 

 

Si la sustentabilidad según Navarrete Segueda et al., (2000) es un aspecto relacionado a la 

prosperidad económica, al bienestar humano, conservando el equilibrio del medio ambiente 

con sus recursos naturales, y considerando una alta calidad de vida para las personas; 

entonces, se puede enfatizar que no hay sustentabilidad en la producción del chile jalapeño, 

así como tampoco hay un desarrollo sustentable agrícola en la región, debido a la 

inexistencia de capacidades socio-ambientales, y a diversas formas de capital, como el 

capital físico-financiero, capital humano, capital natural, y capital social (Chiappe, 2001). 

 

Al ser el INIFAP quien está promoviendo e impulsando la producción del chile jalapeño, 

hace casi irreal la formación de una red social y de conocimiento; ya que, la Fundación 

Produce funciona de manera particular, y a través de convenios formales. Tampoco, existe 

otra figura u actor que esté involucrado o participando activamente en las actividades del 

cultivo del chile jalapeño. Lo cual, reafirma que las redes de conocimiento son nulas debido 

a la falta de relaciones entre actores sociales, normas, infraestructura y convenios, así como 

la falta de intercambio de conocimiento dentro de un grupo social (Bedoya Marrugo et al., 

2018). 

 

Se necesita por supuesto la integración y participación de las empresas e instituciones 

apoyando las diferentes actividades que se desarrollan en el cultivo del chile jalapeño, ya 

que es uno de los productos que generan ingresos a la economía local. También, se debe 

buscar que haya un centro de acopio de la producción para que pueda desplazarse a buen 

precio el chile hacia el mercado local/nacional, y este pueda ser consumido. Falta entonces 

restablecer el funcionamiento del sistema producto en la región que pueda apoyar a través 

de redes de colaboración en la producción y comercialización del chile jalapeño. Para ello, 

se requiere establecer políticas y programas hacia este sector agrícola que apoye 

verdaderamente al desarrollo rural sustentable del chile. Algunos aspectos que deben 

considerarse a nivel gobierno-instituciones-industria-productores son: (1) presentar un 

programa rector del cultivo chile jalapeño a nivel estatal y dar seguimiento 
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permanentemente, (2) integrar, organizar y coordinar a los actores sociales participantes en 

dicha actividad, y (3) aumentar el bienestar socioeconómico de los productores chileros y 

demás participantes de la cadena de valor (Ley de Desarrollo Rural Sustentable, 2001). 
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CAPITULO VI. - CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

 
En este apartado, se visualizará la investigación realizada de tal modo que enumere cada 

uno de los objetivos planteados, al igual de algunas aportaciones acerca del tema, así como 

sus recomendaciones. 

 

6.1. Conclusiones 

 

La producción agrícola de chile jalapeño en el estado de Quintana Roo, es de suma 

importancia, ya que es un estado productor con diferentes actividades agrícolas. Por lo 

tanto, en esta investigación se realizaron una serie de objetivos específicos con el fin de 

poder cumplir con el objetivo general. 

 

 
 

Objetivos específicos 

 
1.-Identificar cuáles son las características actuales del sistema producción del chile 

jalapeño (capsicum annum L) en Quintana Roo, y su potencial de articulación de sus 

eslabones. 

 

2.- Determinar cuáles son los factores de carácter técnico, económico, social y ambiental 

que limitan o impulsan la cadena de valor del chile jalapeño (capsicum annum L) en 

Quintana Roo. 

 

3.- Identificar la integración de una red de conocimiento que contribuya a mejorar el ámbito 

social, ambiental y económico de la cadena de valor del chile jalapeño. 

 
 

El primer objetivo específico se cumplió de acuerdo con la aplicación de los resultados que 

obtuvimos con los instrumentos, se pudieron identificar cuáles son las características del 

sistema de producción del chile jalapeño en el estado de Quintana Roo, ya que tuvo la 
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participación de diferentes actores claves. De acuerdo con los agricultores la producción 

tiene que cumplir algunas características como la textura, el color y el tamaño para que 

pueda ser aceptado como un producto de calidad. La cosecha es una hortaliza principal que 

se cultiva en temporadas (junio-noviembre), pero la mejor época es del 15 de mayo al 15 

de julio, debido a que reciben un menor daño por las enfermedades que se presentan desde 

haces 20 años. 

 
El segundo objetivo específico abordó la identificación de los factores de carácter técnico, 

económico, social y ambiental, el cual afectan o limitan la producción del chile jalapeño en 

el estado de Quintana Roo. Se identifico que por parte del INIFAP brindará una nueva 

oportunidad buscando un nuevo mercado para el chile jalapeño. Se implementará una nueva 

innovación tecnológica en la semilla del chile con la idea de que sea más resistente su 

producción, al mismo tiempo que iniciará la comercialización del jalapeño a nivel nacional 

e internacional, cuyo objetivo es el impulso en este sector favoreciendo la producción 

agrícola, al igual que ayudara a la productividad de la cadena de valor del chile jalapeño, 

cuyo propósito es generar variedades de chile jalapeño y obtener beneficios para los 

productores chileros. Sin embargo, la producción de este cultivo ha disminuido en el 

transcurso de los años por la falta de atención e inversión. Otros factores encontrados y que 

también afectan la producción son: i) edad promedio del productor, ii) reducido nivel de 

escolaridad, iii) acceso a tecnología, iv) uso de semilla adecuada, v) calidad de los suelos, 

vi) presencia de plagas, vii) condiciones cambiantes del clima, entre otros. 

 
 

El tercer objetivo se cumplió parcialmente, porque no se considera una integración de 

conocimientos desde el ámbito social, económico y ambiental dentro de la cadena de valor 

del chile jalapeño, tomando en cuenta las características de carácter técnico y también el 

sistema producto chile. Tanto el sistema producto como la cadena de valor no están 

funcionando adecuadamente en relación con la gestión sustentable de sus recursos. En este 

sentido falta la construcción y la implementación de una red colaborativa entre productores 

junto con otros actores clave de la cadena de valor. A nivel regional se observa que muchas 

de las cadenas productivas agrícolas carecen de la falta de organización, coordinación y 
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alianzas estrategias que les permitan contar con las herramientas necesarias para una mejor 

producción orientada hacia nuevos mercados y la sustentabilidad. 

 
Actualmente, la producción del chile jalapeño en el estado de Quintana Roo ha tenido una 

demanda muy baja por diversas afectaciones que le perjudican a diario a los agricultores, 

sin embargo, de igual manera existe desigualdad social, económica y ambiental, donde los 

productores de esta siembra son menospreciados por las grandes industrias y empresas de 

cadena por no tener a veces la calidad y por no saber a quién dirigirse a la hora de poder 

vender su producto. Hoy en día, existen los intermediarios que son los famosos coyotes, 

los cuales adquieren sus productos a un menor precio afectando así la producción del 

agricultor, esto se debe a la falta de conocimiento a la hora de comercializar su producto. 

Por otro lado, esto hace que el desarrollo económico afecta la economía de las pequeñas 

familias productoras. Para poder reactivar la economía, se necesita tener muy en cuenta el 

valor económico, social y ambiental de las cadenas productivas, en este caso del chile 

jalapeño; es decir, las comunidades agrícolas requieren un impulso en sus actividades 

económicas, a través del aumento de sus capacidades, colaboración y acceso a recursos. 

 
Hoy en día los productores tienen grandes responsabilidades desde su cosecha hasta el 

cuidado de los recursos naturales y el medio ambiente, los agricultores se encuentra muy 

preocupados por el consumo de fertilizantes y pesticidas que utilizan en ocasiones ya que 

este es un químico dañino para el medio ambiente, afectando este así las tierras y en 

ocasiones el mismo producto debido a que tienen que combatir las diferentes plagas que se 

vayan presentando en el proceso de su cosecha, es por ello que optan y quieren tener un 

cultivo más saludable y cuidado hacia el medio ambiente. 

 
De tal manera que los mercados se están poniendo muy exigentes en cuanto a la calidad 

del producto (tamaño, textura, color etc.) además, un tema importante que hoy en día está 

sobresaliendo mucho es el cuidado hacia el medio ambiente fomentando el cuidado 

ambiental y por supuesto de la salud. Aunque todavía está lejos de ser un sistema producto 

agroecológico y sustentable. 
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En este sentido, la producción del chile jalapeño en el estado de Quintana Roo está siendo 

observado por grandes empresas industriales, las cuales están volteando hacia este 

producto, hace más de 10 años el chile jalapeño tenía mayor importancia en el estado, pero 

debido a los malos manejos este se fue en un gran descuido y fue decayendo, hoy se quiere 

volver a rescatar y aprovechar los beneficios que tiene el chile. Por eso, es necesario formar 

y capacitar a los agricultores para fortalecer sus conocimientos desde el proceso de siembra 

hasta la venta de los mercados, dándole así un gran empuje a su producto. 

 
6.2. Recomendaciones 

 

6.2.1. Esta investigación servirá como un apoyo en el conocimiento acerca del 

chile jalapeño en el estado de Quintana Roo 

El presente trabajo se desarrolló y aplico una metodología para poder responder y las 

preguntas de investigación que se plantearon en el primer capítulo de esta investigación, a 

pesar de que se lograron los objetivos planteados en el capítulo uno, aún queda mucho 

trabajo por seguir haciendo para poder abordar y aprovechar dichas oportunidades que 

pueden ser explotadas para el beneficio de cada uno de los agricultores, el cual día con día 

se dedican a las diferentes actividades del campo. Esta investigación servirá como un apoyo 

en el conocimiento de manera de poder buscar soluciones y así el productor venda su 

producto. 

 
6.2.2.  Falta de apoyo del Gobierno e instituciones para el desarrollo de las 

actividades agrícolas 

Lamentablemente esta actividad agrícola no tiene el apoyo ni el respaldo del gobierno 

(Apoyo en herramientas, capacitación, incentivos para la cosecha, microcréditos agrícolas 

etc.) para que los agricultores puedan darle seguimiento a la siembra del chile jalapeño en 

el estado de Quintana Roo, debido a la falta de apoyo no se logra al cien la finalización de 

la cosecha, ya que no existe un compromiso con las instituciones, gobiernos, escuelas, 

empresas para brindar apoyos, conocimientos, herramientas para que puedan continuar 
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arduamente su labor del agrícola, esta investigación servirá para la orientación y el proceso 

que llevan los agrícolas. 

 
6.2.3.  Orientación para el desarrollo de las actividades agrícolas hacia los 

productores 

Una gran alternativa y oportunidad que pueden tener los productores es la orientación de 

instituciones para que ellos tengan el conocimiento para poder cultivar cualquier semilla. 

Hoy en día los productores tienen que tener un gran conocimiento en el desarrollo de las 

actividades agrícolas que vayan a desarrollar, esto servirá para la obtención de mejores 

cosechas y para una mejor comercialización en el mercado debido a que es muy competitivo 

poder participar en el mercado y si no cumples con las normas tu producto es rechazado, 

esto también ayudara para tener una mejor organización para poder seguir dándole proceso 

a su producto, investigar y buscar apoyos para que ellos sepan con quien dirigirse a la hora 

de vender su producto y también tengan conocimiento de cuáles son la etapa de la siembra 

dependiendo la actividad que deseen realizar. 
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8.1. A) ANEXOS 

 

 
Anexo 1 Encuesta a productores de chile jalapeño para identificar sus características 

sociodemográficas, tecnológicas y manejo del cultivo. 
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8.1.2. B) ANEXO 
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