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Prólogo 

En alusión al nombre del libro, éste resulta provocativo, controversial, pero 

sin duda no llama a la indiferencia, y no lo hace debido a que a la forma 

tradicional de análisis y a los problemas añejos de la ganadería mexicana 

se han agregado otros que han vuelto más complejo su estudio. 

La actividad pecuaria puede ser analizada desde muchas aristas; es la 

responsable de contribuir a la nutrición de gran parte de la población mun-

dial, mediante la ingesta de proteína de buena calidad, y de generar mejo-

res niveles de vida a las personas que se dedican a ella, incluso permitiéndo-

les solventar contingencias y cumplir con compromisos sociales, pero, por otro 

lado, también se le acusa de ser una actividad que contribuye de manera 

significativa al deterioro ambiental que sufre el planeta y ser partícipe del 

cambio climático por los gases efecto invernadero que emiten los animales 

por la acción entérica, independientemente del manejo inadecuado de las 

excretas y los problemas ambientales generados por las actividades cone-

xas con la pecuaria. 

En el caso mexicano, otro de los problemas es la concentración de la 

producción en unas cuantas empresas, en sentido estricto se ha transformado 

en una actividad oligopólica si analizamos el caso de la leche, de la produc-

ción de pollo y huevo o de carne de cerdo, con la consecuente desaparición 

de explotaciones de tipo familiar, que dejan de ser competitivas ante los 

menores costos que tienen los rendimientos de escala.  

Reiteradamente, los estudiosos de medio rural mexicano, y particular-

mente aquellos que se dedican a analizar la ganadería de traspatio, resal-

tan la importancia que la crianza de animales, generalmente de pequeñas 

especies, tiene para las familias más marginadas en rubros como la econo-

mía, la nutrición, para solventar contingencias y en su contribución para cum-

plir con compromisos sociales, de diferente índole, sin duda alguna la posibi-

lidad de consumir carne y huevo, de manera relativamente periódica, atem-

pera algunas de las manifestaciones más crueles relacionadas con la pobre-

za, atenuando los efectos que sobre la salud de las personas tiene la desnu-

trición y ofreciendo la posibilidad de una mejor crianza de los infantes. 



[7] 

Por otro lado, a la selección genética tradicional se está añadiendo la 

investigación biotecnológica con consecuencias todavía inciertas, y no sola-

mente pocas razas, de cada especie, son las responsables de la producción 

de alimentos de origen pecuario, sino como en el caso de la producción de 

leche y de la raza Holstein se ha incrementado de manera alarmante la 

consanguineidad, contadas familias de bovinos dedicados a esta actividad, 

ya mezcladas entre sí, son las que proporcionan el material genético que 

ofrecen las compañías que se dedican a vender semen, hay una pérdida de 

diversidad de razas y familias que resulta alarmante. 

Un problema adicional, en el caso de nuestro país, común a las princi-

pales especies pecuarias utilizadas en la alimentación humana, es la depen-

dencia de paquetes tecnológicos, además del material genético tratado en el 

párrafo anterior, y de la importación de los insumos para que estas tecnologías 

sean viables. 

Hasta acá se han tratado algunos de los problemas de la actividad pe-

cuaria, pero el libro también contribuye a señalar, con fines de valorización, 

algunos productos de origen animal, específicamente quesos, y que forman 

parte de la riqueza culinaria del país, resaltando su problemática, su vincu-

lación con los territorios en que se elaboran y los retos que enfrentan ante la 

oferta de pseudoquesos con costos de producción y precios de venta meno-

res al que se pueden comercializar los quesos genuinos, aquellos en que se 

emplea leche fluida, como insumo principal, para su producción. 

Finalmente, se puede asegurar que el estudio de la ganadería mexica-

na se ha complejizado, representado un mayor reto para los académicos 

interesados en analizarla y que sea una actividad que cumpla con las nue-

vas exigencias que le demanda el siglo XXI, en que temas como el bienestar 

animal y la producción de alimentos inocuos y que cumplan con las exigen-

cias culturales de la población estarán en el centro de la atención, indepen-

dientemente de que sería deseable que la posesión de animales ofrezca 

todos los beneficios que tradicionalmente ha otorgado a las familias rurales, 

para lo cual es importante que se fomente, en las universidades y centros de 

investigación, el estudio del sector pecuario desde la óptica socioeconómica 

y ambiental. 

José Alfredo Cesín Vargas 
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I. Internacionalización de capital,
comercio exterior y producción
ganadera



 

Producción de cerdos, contaminación 

y reclamo social 

José Gustavo Ramírez-Suárez1, Benito Ramírez-Valverde2 

Introducción 

La porcicultura en México reviste gran importancia, tanto en el aspecto eco-

nómico como en la alimentación de la población. En el año 2019, el país 

produjo 2,026,682.771 toneladas de carne de cerdo (SIAP, 2020). El con-

sumo de carne de cerdo ha aumentado en el país, con casi el 50% de incre-

mento desde los años 90 y, para el año 2017, el consumo per cápita en 

México de carne de cerdo fue de 12.3 kg (OCDE, 2019). 

Existe una gran dependencia alimenticia de los seres humanos de las 

especies monogástricas, por lo que generalmente la cría de estos animales 

se realiza en los traspatios de los hogares (Steinfeld et al., 2009). Sin em-

bargo, en los últimos años se han establecido grandes unidades de produc-

ción de cerdo en regiones en desarrollo, de tal forma que más de la mitad 

de la producción mundial de carne de cerdo proviene de los sistemas indus-

triales, con un alto impacto ambiental (Steinfeld et al., 2009). 

En nuestro país, de acuerdo con Montero (2015), la producción porcina 

puede clasificarse en tres sistemas: a) Sistema tecnificado. Aquellos que utili-

zan avances tecnológicos en la producción de cerdos y alto nivel productivo; 

b) Sistema semitecnificado. Presentan elementos de la porcicultura tecnifica-

da, pero con recursos limitados, y c) Sistemas a pequeña escala (artesanal, 

rural o de traspatio). Maneja un número reducido de animales (menor a 50 

                                                 
1 Ingeniero Ambiental por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Correo elec-
trónico: gurasu91@gmail.com 
2 Profesor Investigador Titular del Colegio de Postgraduados. Correo electrónico: brami-

rez@colpos.mx 

mailto:gurasu91@gmail.com
mailto:bramirez@colpos.mx
mailto:bramirez@colpos.mx
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de reproductoras o su equivalente en progenie). Ese tipo de sistema de pro-

ducción es, en su mayoría, de subsistencia, ahorro, y en algunos casos funcio-

na como una pequeña empresa en la cual la participación de la familia es 

determinante.  

La OCDE (2019) simplifica la clasificación y menciona que en México 

existen dos sistemas para producción de cerdos: el tradicional y el moderno. 

En las áreas rurales, predomina la producción porcina tradicional, sin 

embargo, en algunas regiones se establecen grandes empresas con produc-

ción industrial de carne de cerdo, creando nuevas situaciones en el territorio. 

Por una parte, se habla de creación de fuentes de trabajo y, por otra, la 

presencia de problemas relacionados con la competencia por los recursos 

naturales, el despojo y la contaminación ambiental. Es el caso del estableci-

miento de una gran empresa productora de carne porcina, Granjas Carroll, 

en un territorio con agricultura campesina, como es el municipio de Tlachichu-

ca en el estado de Puebla. 

El objetivo de la investigación es analizar la producción porcina ante el 

ingreso de una empresa comercial de gran tamaño a una región con porci-

cultura familiar, la percepción de los pobladores sobre los aspectos ambien-

tales y la protesta de la sociedad ante esta situación. 

Porcicultura y contaminación 

En México existe una serie de leyes y reglamentos relacionados con el medio 

ambiente, aunque para el caso de la porcicultura, García et al. (2010) men-

cionan, con base en un estudio realizado en el estado de Jalisco, que existe 

ineficacia en la aplicación de la legislación ambiental, además señalan que 

los porcicultores tienen bajo conocimiento de esta legislación. En el mismo 

sentido, Hernández (2010), manifiesta, sobre las Granjas Carroll, que se 

desarrollan con regulaciones ambientales débiles y autoridades permisivas. 

En el aspecto ambiental, los sistemas tecnificados y semitecnificados son 

los que presentan mayor impacto negativo (Montero, 2015). Por el tamaño 

de las unidades productivas industrializadas, que algunas veces llegan a 
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tener cientos de miles de cerdos, la eliminación de los desechos es un pro-

blema (Steinfeld et al., 2009). Los residuos pecuarios son una fuente crecien-

te de contaminantes (Galindo-Barboza et al., 2020). En un estudio realizado 

en Michoacán, Pérez (2001) menciona que los residuos de las granjas porci-

nas contaminan el ambiente, pero tienen valor económico. 

Los principales problemas que ocasionan la porcicultura al ambiente, de 

acuerdo con Pérez (2006), son: a) contaminación del agua superficial y del 

subsuelo; b) problemas de la calidad del aire por gases tóxicos; c) contami-

nación de suelo y agua por metales pesados, y d) contaminación de terrenos 

agrícolas por aplicación de excretas. 

Materiales y métodos 

El estudio se realizó en el municipio de Tlachichuca, que de acuerdo a CO-

NEVAL (2020), el porcentaje de su población en condiciones de pobreza fue 

de 80 y 12.4% en pobreza extrema para el año de 2015. Estas cifras nos 

muestran las difíciles condiciones de vida de la población del municipio. La 

principal actividad económica es la agricultura, donde predomina el cultivo 

del maíz en pequeñas superficies y bajo condiciones de temporal. 

El municipio de Tlachichuca se ubica en la parte oriental del estado de 

Puebla, entre los paralelos 19º 01' 36" y 19º 19' 54" de latitud norte y los 

meridianos 97º 10' 24" y 97º 30' 18" de longitud occidental. Limita al norte 

con Guadalupe Victoria, al sur con Chalchicomula de Sesma y Atzitzintla, al 

este con el estado de Veracruz, y los municipios de Quimixtlán y Chilchotla, 

en la parte oeste del municipio limita con Aljojuca y San Nicolás Buenos Aires 

(INEFAD, 2020). En la figura 1 se muestra la localización del municipio en el 

estado de Puebla. 

Resultados y discusión 

Granjas Carroll de México se ostenta como empresa mexicana y empieza a 

operar en 1993, integrada por la asociación de dos grupos: Agroindustrias 

Unidas de México (mexicano) y Smithfield (norteamericano y principal pro-
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ductor de carne de cerdo de Estados Unidos) con el objetivo de criar, comer-

cializar y procesar ganado porcino (Granjas Carroll de México, 2019). 

Granjas Carroll cuenta con 18 granjas de alta tecnología en 14 munici-

pios de los estados de Puebla (10) y Veracruz (4); se considera la empresa 

porcícola con mayor nivel tecnológico del país (Ramírez y Ramírez, 2014). 

Uno de los municipios del estado de Puebla donde está operando la empre-

sa es el de Tlachichuca. 

 

Figura 1. Ubicación geográfica del municipio de Tlachichuca 

 

Esta empresa es la más grande productora de carne de cerdo, con el 

10% de la producción del país en 2008 (Hernández, 2010), y para 2019 el 

porcentaje se elevó hasta alcanzar el 13% (OCDE, 2019), con 1,600,000 
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cabezas. Para 2020 se espera una producción de 1,800,000 cerdos3, 

donde el 86.5% de la producción se comercializa en pie y el 13.5% en 

corte (Granjas Carroll de México, 2019). A nivel estado, Granjas Carroll 

representa más del 68% de la producción porcícola y el 11% del PIB 

agropecuario4. 

Producción porcina 

El estado de Puebla ocupa el tercer lugar en el país en producción de carne 

de cerdo, produciendo para el año 2019 la cantidad de 219,409.198 tone-

ladas, que representa el 10.83% de la producción del país (SIAP, 2020). 

Para analizar la producción de carne de cerdo en el municipio de Tla-

chichuca, antes de la entrada de Granjas Carroll y la producción posterior a 

su establecimiento, donde para modelar las dos épocas se utilizó un modelo 

de regresión utilizando una variable indicadora. El mismo procedimiento se 

realizó para la producción en el estado de Puebla. El modelo es: 

 

Donde: yi es la variable producción de cerdo, expresada en toneladas 

en el año i 

Añoi es una variable tendencia y su valor corresponde al año i 

Di es una variable indicadora, que tomó valor 0 si pertenece a la épo-

ca antes del inicio de la producción de la empresa y 1 si se encuentran en el 

periodo posterior. 

IADi representa la interacción de la variable año con la variable indi-

cadora. 

Corriendo los modelos y ajustando los estimadores, a pesar de ser re-

ducido el periodo estudiado, se pueden obtener dos modelos de regresión, 

                                                 
3 https://granjascarroll.com/granjas-carroll-logra-record-de-produccion-de-cerdos-en-
2019/ 
4 https://www.alminuto.mx/2019/11/granjas-carroll-recibe-titulares-de.html?m=0 
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uno para antes y otro para después de iniciar su funcionamiento la empresa. 

Los modelos para el municipio de Tlachichuca y del estado de Puebla y que-

darían de la siguiente manera: 

El modelo estimado para Tlachichuca antes de Granjas Carroll es: 

 

El modelo estimado para Tlachichuca después de Granjas Carroll: 

 

Para el estado de Puebla queda de la siguiente manera: 

Modelo estimado para el estado de Puebla antes de Granjas Carroll: 

 

Modelo estimado para el estado de Puebla después de Granjas Carroll: 

 

La representación de la producción observada en el municipio y en el 

estado y el ajuste con los modelos de regresión anteriormente mencionados, 

se muestra en la figura 2. 

En la gráfica se presentan los datos observados y los estimados me-

diante las ecuaciones de regresión. A nivel estatal se aprecia un cambio en 

el nivel de producción posterior a la operación de las Granjas Carroll. Pue-

de observarse que la producción en Tlachichuca junto con las demás granjas 

son determinantes para incrementar la producción de carne de cerdo en 

Puebla. Se encontró que la porcicultura poblana estaba en crecimiento 

durante periodos 2006-2012 y en el segundo periodo continúa este cre-

cimiento. 

En el caso del municipio en estudio se observa claramente que con el es-

tablecimiento de la empresa se manifiesta un cambio extraordinario en la 

producción. Es necesario mencionar que durante el primer periodo la produc-
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ción tradicional se mantuvo estable y, posteriormente, con la empresa se dio 

un gran cambio en la producción, pero también la pendiente de crecimiento 

de la producción es sumamente reducida. Si utilizamos la ecuación de regre-

sión correspondiente al primer periodo del municipio, haciendo un ejercicio 

de predicción siguiendo la tendencia que históricamente tenía, encontramos 

que el rendimiento estimado para 2019 sería de 486.3 toneladas de carne 

de cerdo producida en el sistema tradicional, el resto correspondería a la 

producción industrial. 

 

 

Figura 2. Producción de cerdos en el estado de Puebla y el municipio 

de Tlachichuca, periodo 2006-2019 (toneladas) 

Fuente: elaborada a partir de SIAP (2020). 

Uno los argumentos empleados para apoyar la inclusión de grandes 

empresas del campo es la producción empleo y el desarrollo económico de 

la región. En el cuadro 1 se muestra el valor de la producción de la carne de 

cerdo en el municipio y en el estado de Puebla. 
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Cuadro 1. Valor de producción de cerdos en el estado de Puebla y en el muni-

cipio de Tlachichuca, periodo 2006-2019 (miles de pesos) 

Año Tlachichuca Estado de Puebla 

Contribución del 

municipio al estado 

(%) 

2006 9,725.01 2,325,278.53 0.42 

2007 10,852.79 2,612,619.59 0.42 

2008 12,258.37 2,727,129.25 0.45 

2009 11,811.28 3,190,839.01 0.37 

2010 14,716.89 3,526,721.69 0.42 

2011 15,762.39 3,919,575.94 0.40 

2012 18,213.53 4,304,195.18 0.42 

2013 747,497.30 5,048,796.00 14.81 

2014 716,708.36 5,744,109.92 12.48 

2015 765,995.70 6,440,448.54 11.89 

2016 878,359.57 6,660,557.18 13.19 

2017 871,862.71 6,909,359.31 12.62 

2018 909,313.80 7,262,115.57 12.52 

2019 1,006,400.83 7,590,815.60 13.26 

Fuente: elaborada a partir de SIAP (2020). 

En el 2006, el valor de la producción de la carne de cerdo en el muni-

cipio era bastante reducido bajo sistema tradicional y sólo aportaba 0.42% 

del ingreso en este rubro al estado. Esta situación cambió con la operación 

de la empresa en el municipio, donde para el 2019 aportaba más del 13% 

del valor de la producción de carne de cerdo en el estado de Puebla. Es 

claro que esto es consecuencia de la porcicultura comercial implementada en 

el municipio. Si continuamos con el ejercicio de estimar la producción de cer-

do bajo el esquema tradicional encontramos que para 2019 es solamente el 

2.15% de la producción total del municipio. Si esas cantidades las transfor-

mamos en pesos, se podría atribuir a la población rural del municipio un 

valor de producción de 21,637,617.80 pesos y lo que correspondería a la 

empresa sería de 984,763,212.00 pesos. La mayor parte de este recurso 

sale fuera del municipio y va a engrosar las utilidades de la empresa, de-

jando, en términos generales, fuera a la población. Otra manera de ver el 
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impacto de Granjas Carroll en el municipio de Tlachichuca son los cambios en 

los niveles de pobreza de la población. Para 2010, el porcentaje de pobla-

ción en pobreza era de 80; seis años después la pobreza se elevó a 80.9%. 

En cambio, en el estado de Puebla, en 2010, el 61.5% de la población es-

taba en pobreza, y para 2016 se redujo un 61%5. Es decir, mientras que en 

el estado de Puebla se presentaba una reducción pequeña de pobreza, en 

el municipio de Tlachichuca, a pesar de Granjas Carroll y su gran producción 

de carne de cerdo, la población rural incrementó los niveles de pobreza. 

Contaminación 

Después de iniciar actividades Granjas Carroll, un alto número de voces se 

elevaron en protesta por los altos niveles de contaminación generados en la 

producción porcícola. Diversos medios, tanto del estado de Veracruz como 

del estado de Puebla, documentaron los reclamos de las comunidades y sus 

protestas ante los daños a la salud y al medio ambiente.  

Ante las quejas respecto a la contaminación generada por Granjas Ca-

rroll, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de 

Diputados, realizó un recorrido por Perote, Veracruz en febrero de 2006 y 

constató lo siguiente: 

1. Las áreas de eliminación de desechos y de la cerdaza no están lo su-

ficientemente alejadas de las fuentes de agua. 

2. Extracción indiscriminada de agua de pozo para lavar los residuos 

de las granjas. 

3. Ausencia aparente de geomembranas en las lagunas de tratamiento 

anaerobio. 

4. Ausencia de filtros y fosas de tratamiento biológico. 

5. Incremento de amoniaco y otras sustancias en el aire de la localidad 

debido a las mal llevadas lagunas de oxidación. 

                                                 
5 
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Puebla/Paginas/pobreza_munici
pal2015.aspx 
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6. Suelos totalmente erosionados. 

7. Olores fétidos, lo que pone en entredicho la calidad del aire. 

8. Consumo del agua de las granjas mayor que el de todas las pobla-

ciones de la región. 

9. Emisión de altas concentraciones de metano (CH4) que dañan la ca-

pa de ozono y que ocasionan escasez de lluvia. 

10. Los niveles del acuífero han descendido enormemente en los últimos 

años, mientras que la empresa se sigue expandiendo en la región e 

instalando más granjas, por información proporcionada por la socie-

dad civil con logotipos de la CNA. 

11. Diversos estudios realizados por la Comisión Nacional del Agua 

muestran la contaminación de los acuíferos locales por coniformes fe-

cales”6 (Cámara de Diputados, 2006). 

Ante esta propuesta, el 26 de mayo de 2010 se llevó a la Cámara de 

Senadores un punto de acuerdo sobre la operación de Granjas Carroll, 

donde se acuerda solicitar a las instituciones oficiales información sobre el 

impacto ambiental y el daño a la salud provocados por la empresa (Con-

greso de la Unión, 2010). 

Hernández (2010) es muy preciso sobre la contaminación al afirmar “En 

Granjas Carroll, las heces fecales de los cochinos son depositadas en lagunas 

de oxidación a cielo abierto distribuidas por el valle de Perote. Todo tipo 

de gases volátiles son expulsados a la atmósfera, junto con millones de gér-

menes patógenos y son un foco contaminante de agua, suelo y aire.”  

Protesta social 

Ante la percepción de la contaminación en las comunidades rurales, así como 

la lucha por los recursos naturales, la población se organiza para protestar y 

plantear una serie de exigencias en los municipios donde actúa la empresa 

y, específicamente, en el municipio de Tlachichuca. En este trabajo menciona-

                                                 
6 http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/59/2006/mar/20060317.html#Informes 
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remos, sin ser exhaustivos, algunas acciones emprendidas por la población 

rural en su defensa contra las Granjas Carroll. 

En un reportaje de la revista Proceso del día 9 de febrero de 2006, se 

denunciaba el grave problema de contaminación que ocasionaba las Gran-

jas Carroll en el Valle de Perote7. En mayo de 2009, nuevamente la revista 

Proceso publicó un reportaje sobre “la negra historia de Granjas Carroll”, 

donde además de denunciar la destrucción del medio ambiente y daños en 

la salud de la población, se expone la participación de los gobiernos de los 

estados de Veracruz y Puebla con la empresa8. 

En el caso de Puebla, el apoyo era ostensible hacia la empresa y como 

muestra se puede mencionar la acusación por parte de la organización Pue-

blos Unidos al gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, co-

mo un impulsor de la expansión de las Granjas Carroll9. Concretamente el 

Congreso local aprueba que el gobierno del estado done un predio de 21.5 

hectáreas ubicado en el municipio de Chalchicomula de Sesma, a favor de la 

empresa Granjas Carroll, con un valor aproximado de 6.3 millones de pe-

sos10. 

En el municipio de Tlachichuca también se han realizado una serie de 

acciones en contra de la empresa. El 3 de julio de 2015, pobladores del 

municipio negaron el acceso a trabajadores de la empresa cerrando el paso 

por incumplimiento de la empresa de los apoyos ofrecidos en el 2007, 

cuando se comprometió a invertir $150,000 en obras para la comunidad, 

además de acondicionar los caminos que conducen a la granja11. También 

                                                 
7 https://www.proceso.com.mx/nacional/2006/2/9/granjas-carroll-de-mexico-sa-
negro-historial-40656.html 
8 https://www.proceso.com.mx/reportajes/2009/5/4/la-negra-historia-de-granjas-
carroll-14999.html 
9 https://www.lajornadadeoriente.com.mx/noticia/puebla/moreno-valle-impulsor-de-la-
expansion-de-carroll-en-puebla-pueblos-unidos_id_8338.html 
10 https://www.e-consulta.com/nota/2015-02-26/politica/congreso-autoriza-donar-
21-5-hectareas-para-granjas-carroll 
11 https://www.facebook.com/conocechalchicomula/posts/463349647165660/ 
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manifestaron preocupación por la contaminación que podría causar el des-

bordamiento de aguas residuales de Granjas Carroll12. 

Tanto en Tlachichuca como en el resto de las comunidades que son afec-

tadas por las Granjas Carroll, se han venido realizando una serie de accio-

nes, siendo un problema totalmente actual. Entre las acciones realizadas por 

la población contra la empresa en el año 2020, se tiene la toma de carrete-

ras13, la búsqueda de un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación contra la empresa14, entre otras. Las comunidades se organizan para 

detener los daños que ocasiona Granjas Carroll a la salud de la población y 

al medio ambiente. 

Conclusiones 

La producción porcina tradicional es de gran importancia para las comuni-

dades, pero en algunos territorios ingresan grandes empresas con produc-

ción industrial de carne de cerdo, que afectan a la población. Es el caso del 

municipio de Tlachichuca, donde se instaló Granjas Carroll, la empresa más 

importante en producción de cerdos en el país, ha provocado problemas 

relacionados con la competencia por los recursos naturales, el despojo y la 

contaminación ambiental. 

La producción de la carne de cerdo bajo el sistema tradicional en muni-

cipio era bastante reducida, y como consecuencia de la entrada de la em-

presa, la producción municipal tuvo un crecimiento extremadamente alto. 

Consecuentemente, el valor de la producción tuvo un crecimiento extraordi-

nario, sin embargo, estos recursos salen del municipio en forma de utilidades 

de la empresa, con escasos beneficios para la población. Esta situación se 

                                                 
12https://municipiospuebla.mx/nota/2015-07-03/interiores/temen-
contaminaci%C3%B3n-y-cierran-paso-granjas-carroll-en-tlachichuca 
13 https://desdepuebla.com/2020/01/16/bloquean-carretera-perote-zacatepec-
para-exigir-salida-de-granjas-carroll-de-alchichica/ 
14 http://www.biodiversidadla.org/Noticias/Lugarenos-buscan-amparo-de-SCJN-
contra-Granjas-Carroll-por-atentar-contra-la-salud 
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refleja en que el porcentaje de pobreza en el municipio durante la opera-

ción de la empresa se incrementa. 

Ante la contaminación de las comunidades rurales, y por la defensa de 

los recursos naturales, la población se organiza para protestar y plantear 

una serie de exigencias en los municipios donde actúa la empresa, y especí-

ficamente en el municipio de Tlachichuca y se están enfrentando de diversas 

maneras a las actividades de la empresa, tanto en el aspecto legal como 

con acciones de resistencia civil. Estas protestas están vigentes y son determi-

nantes para defender sus recursos naturales y detener la contaminación que 

afecta la salud de la población y deteriora al medio ambiente. 
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en el subsector lechero mexicano 
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Introducción 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entró en vigor 

el primero de enero de 1994; en su momento, fue considerado como una 

respuesta a la constitución del bloque comercial que conformó la Unión Euro-

pea y que llegó a tener 27 países miembros. 

La propuesta de negociar un acuerdo comercial entre México y los Es-

tados Unidos de América, que más tarde se transformó en tratado trilateral, 

incluyendo a Canadá y que, finalmente, se concretó en el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN), tenía diferentes objetivos para 

cada país, en el caso de los dos países más desarrollados con relación con 

México, en esencia, tener acceso a un mercado grande, mayor de cien millo-

nes de personas, aunque, en su inmensa mayoría, con poder de compra pre-

cario; el otro objetivo fue tener acceso a recursos e insumos relativamente 

baratos, que en un contexto de economía abierta aumentarían la competiti-

vidad de algunos de sus productos en un mercado globalizado. 

Por otro lado, el gobierno mexicano argumentaba que este tratado lo-

graría atraer la inversión extranjera, elevar el empleo y la productividad y 

reactivar el crecimiento económico. Sus objetivos específicos fueron, entre 

otros, la eliminación de barreras arancelarias, el establecimiento de condi-
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ciones para una competencia leal, la liberalización de la inversión y la crea-

ción de mecanismos y procedimientos para la solución de controversias que 

emanaran de la práctica comercial (Pérez, 2014). 

Sin embargo, analistas mexicanos señalaron los inconvenientes para la 

viabilidad del TLCAN, como fueron, 

La exclusión de la movilidad de la mano de obra como parte de los 

acuerdos, restricción impuesta por los negociadores del lado estadounidense, 

principalmente por presiones de parte de los sindicatos, quienes veían los bajos 

salarios imperantes en México como una competencia desleal a la mano de 

obra de ese país, debido a que, desde su óptica, ofrecían ventajas comparati-

vas a México (Cesín et al., 2019).  

Así, en una negociación asimétrica, plagada de múltiples intereses, se 

desaprovechó la oportunidad de regular el flujo migratorio de México a 

Estados Unidos porque se consideró, por parte del gremio sindical de Esta-

dos Unidos, que deprimiría el salario de los trabajadores estadounidenses y 

los desplazarían de sus puestos de trabajo, de cualquier manera, se podía 

“administrar” la mano de obra “ilegal”, con los métodos que tradicionalmen-

te han utilizado. 

Sin embargo, después de casi 25 años, se planteó la renegociación del 

TLCAN. Ante esto, es importante señalar que esta iniciativa estadounidense 

provenía directamente del Poder Ejecutivo, es decir, del presidente Donald 

Trump, quien lo manifestó desde su campaña electoral, señalando que el 

TLCAN había sido el peor acuerdo comercial para Estados Unidos por el 

gran número de empresas asentadas en México. Contrario a esto, se puede 

decir que el asentamiento de empresas se dio para beneficiarse de la políti-

ca de industrialización de importaciones que se había creado con el TLCAN, 

y que se da en el contexto global en que los bienes pierden su nacionalidad 

al ser ensamblados en un país diferente a aquellos en los que se elaboraron 

sus componentes. No obstante, Trump, propuso el traslado a Estados Unidos 

de todas aquellas empresas ubicadas en México y así evitar la importación 

de ciertos productos finales (Gutiérrez, 2019), las presiones ejercidas contra 
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la armadora automotriz Ford, por parte del gobierno de Trump, para cance-

lar las inversiones que proyectaba realizar en México fue un caso significati-

vo, al final, debido a las presiones y amenazas, las inversiones se hicieron en 

las plantas ubicadas en Estados Unidos. 

Teniendo como objetivo conocer, siquiera a priori, la continuidad o dife-

rencias en los acuerdos signados entre el TLCAN y el T-MEC, con respecto al 

comercio de leche y derivados, entre los tres países de Norteamérica, se hizo 

una revisión documental y de estadísticas oficiales para determinarlas. Se 

concluye que las diferencias no son substanciales y que, por lo menos en lo 

relativo al sector lácteo, la situación permanecerá, en términos generales, 

similar a la prevaleciente durante los años de completa liberalización de 

este mercado a partir del año 2008. 

TLCAN y T-MEC en el subsector lechero 

Previo a la firma del TLCAN, se consideraba que diferentes ramas ganade-

ras mexicanas poseían un conjunto de desventajas que la hacían poco com-

petitiva, entre otras razones, por las desigualdades estructurales entre las 

tres economías, asimismo, existían y prevalecen diferencias en términos de 

tasas de interés, subsidios, costo de insumos alimenticios, encadenamientos 

productivos y estatus sanitario, generalmente, la ganadería mexicana sigue 

teniendo una baja productividad (Pérez, 2014). 

La inserción de México en la economía global y su alto nivel de depen-

dencia con la economía de Estados Unidos encadenó al país a los procesos 

señalados, dejándolo en una situación de incertidumbre, con un alto grado 

de vulnerabilidad, exponiéndolo a virajes, en materia de política comercial, 

de acuerdo con los intereses del vecino del norte, y a las consecuencias ge-

neradas por sus confrontaciones en la arena de la geopolítica mundial y, en 

general, a las secuelas de todas las medidas consideradas “correctivas” con 

el fin de recomponer su economía y recuperar su poder hegemónico (Cava-

llotti, 2019). 
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A partir de ese año, la economía de los tres países se rigió por los 

acuerdos establecidos en dicho tratado. Asimismo, con la firma del TLCAN, se 

buscaba constituir una de las regiones económicas más importantes para el 

libre comercio, aunque también se preveían desigualdades por las asime-

trías que había entre los tres países que lo conformaron (Cesín et al., 2019).  

Para el caso del sector agropecuario mexicano, no fue relevante la de-

fensa del TLCAN, ya que éste no produjo beneficios para los productores 

mientras estuvo en operación, entre sus consecuencias estuvieron el incremen-

to en la dependencia alimentaria, depresión de los precios de los productos 

agropecuarios nacionales, importaciones masivas, etcétera, lo anterior a 

pesar de que la balanza comercial agropecuaria tuvo saldos positivos para 

el país, pero en realidad hubo productos y productores beneficiados aunque 

la mayoría no lo hayan sido. Sin embargo, se consideró que la renegociación 

del TLCAN podría servir como una oportunidad para buscar mejores térmi-

nos comerciales, así como disposiciones en materia de derechos laborales y 

humanos, migración, protección ambiental, inocuidad alimentaria y equidad 

de género (Barrales, 2019). 

Así, después de algunas reuniones, en noviembre de 2018 se firmó ad 

referéndum el Protocolo y seis acuerdos paralelos para sustituir el TLCAN. 

Posteriormente, la Cámara de Senadores aprobó el Protocolo Modificatorio 

y los acuerdos paralelos, según decretos publicados en el Diario Oficial de 

la Federación el 19 de julio de 2019 y el 21 de enero de 2020 (Diario Ofi-

cial, 2020). 

Entre las modificaciones que se hicieron en el T-MEC, con relación al 

TLCAN, están las relacionadas con el contenido regional (que tiene un impac-

to importante en la cadena de suministro y registro de procesos), el combate 

a la corrupción, salarios, medio ambiente y comercio electrónico (CESOP, 

2019). Sin embargo, en palabras de Ríos (2020), como el objetivo de 

Trump, era anular el TLCAN y establecer nuevas prioridades centradas en el 

interés propio; no se generaron cambios en el TLCAN, sólo algunas modifica-

ciones, de esta manera el T-MEC fue considerado, por Trump, el mejor 
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acuerdo comercial en la historia de EE. UU., cabe aclarar que la coincidencia 

entre la entrada en vigor del nuevo tratado y la emergencia sanitaria pro-

vocada por el virus SARS-COV-2, provocó que desde la academia mexica-

na no se analizaran los cambios y posibles impactos del T-MEC, dejando una 

asignatura pendiente. 

Desde la óptica oficial, con el T-MEC se tiene como objetivo dar certi-

dumbre, contar con reglas claras y mantener el libre comercio (Milenio, 

2020). Además, se reconoce la importancia de aplicar leyes, reglamentos y 

medidas para cuidar el medio ambiente y los temas laborales. Asimismo, 

busca contribuir a acelerar la expansión del comercio agroalimentario en la 

región, aun cuando se reconoce que prevalecen obstáculos al libre comercio 

de algunos productos (CEDRSSA, 2020), principalmente en aquellos que le 

convino a la parte estadounidense que así fuera. 

Además, con el T-MEC se fortalecen, desde la visión oficial, nuevamente 

los lazos de amistad entre las naciones que integran el tratado; se busca 

avanzar en el fortalecimiento de las relaciones económicas y preservar y 

expandir el comercio y la producción regional, así como mejorar y promover 

la competitividad de las exportaciones y empresas regionales en los merca-

dos globales. Además, busca prevenir, identificar y eliminar los obstáculos 

técnicos innecesarios para el comercio, promoviendo buenas prácticas regu-

latorias y mejorando la transparencia. Asimismo, al reemplazar el TLCAN, se 

busca apoyar el comercio para lograr mercados más libres y justos, y esta-

blecer un marco legal y comercial para la planeación de negocios. También, 

se pretende promover la protección de los derechos laborales y mejorar las 

condiciones de trabajo, así como la protección al medio ambiente, aplicar 

leyes ambientales y fomentar los objetivos del desarrollo sostenible de la 

Agenda 2030, los cuales, previo a la pandemia, mostraban un rezago con-

siderable y con las consecuencias que dejara en las economías y en las fami-

lias se vislumbran imposibles de cumplir. De igual manera, con el T-MEC se 

reconoce a las pequeñas y medianas empresas como contribuyentes del cre-

cimiento económico, así como la importancia de la participación de los pue-

blos indígenas en el comercio. Además, busca facilitar el acceso igualitario 
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de hombres y mujeres y apoyar la participación de las mujeres en el comer-

cio regional e internacional (Diario Oficial, 2020). 

Por su parte, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (2020), se-

ñala que el T-MEC generará las siguientes ventajas: 

• Los productos agrícolas y agroindustriales mexicanos mantienen el 

acceso libre al mercado de los Estados Unidos. 

• La eliminación de subsidios a la exportación de productos agrícolas y 

agroindustriales, acordadas y establecidas en foros internacionales 

se confirman, dando lugar a un comercio justo entre las partes. 

• En el tema de Medidas Sanitaria y Fitosanitaria (MSF), se simplifican 

los procedimientos para reconocer la regionalización y equivalencia 

de éstas, establecidas por las autoridades sanitarias de las partes, 

convirtiéndose en uno de los instrumentos más ambiciosos negocia-

dos por nuestro país en un acuerdo comercial en temas de sanidad. 

• Ante la incapacidad estadounidense de producir una gran cantidad 

de hortalizas y otros productos agrícolas que son altamente de-

mandados, México tiene una oportunidad de satisfacer la demanda 

debido a la capacidad productiva que le otorga su situación geo-

gráfica. 

• Los datos de la balanza comercial agroalimentaria han sido positi-

vos, reflejo de la capacidad de la gente que trabaja en la agricul-

tura, ganadería, pesca y acuicultura mexicanas para atender el 

mercado nacional y mantener la capacidad de exportación con ca-

lidad, sanidad e inocuidad (Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural, 2020). 

Por otro lado, en lo que respecta al sector ganadero, desde la entrada 

del TLCAN en 1994, no se percibieron grandes beneficios (CEDRSSA, 2020), 

por lo que, después de casi 26 años, no se logró la completa liberación del 

comercio regional. En el caso de la leche, aún presenta restricciones al libre 

comercio. Además, el TLCAN dejó promesas incumplidas para el sector ga-

nadero, principalmente en lo que se refiere al acceso a recursos para la 
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promoción de lácteos. Durante la vigencia del TLCAN incrementó la depen-

dencia por los productos lácteos provenientes del exterior, y la producción 

de leche en el país ha tenido bajas tasas de crecimiento, generalmente cre-

cieron a tasas mayores las importaciones que la producción nacional. 

Se puede decir que el TLCAN sólo fue una oportunidad para que las 

grandes empresas transnacionales invirtieran y aumentaran su productividad, 

ya que, en el caso de los procesadores de lácteos, la presencia de empresas 

transnacionales mantiene la conducción del sector industrial y la coordinación 

del sector primario. Un ejemplo es esto es la compañía Nestlé, que ha domi-

nado y mantiene un control en el mercado internacional en lo que respecta a 

la producción de leche evaporada, condensada y en polvo (Hernández y 

Del Valle, 2000).  

Aunque también hay que mencionar, a casi un cuarto de siglo de la li-

beralización, el crecimiento y dominio del mercado de leche fluida y otros 

derivados lácteos por parte de las dos principales compañías de ganaderos, 

LALA y Alpura. Si bien es cierto que para otro tipo de lecheros la liberaliza-

ción tuvo efectos limitados debido a prácticas previas a éste que permitían 

quedar fuera de la regulación, por actores: a) los ganaderos, que vendían 

leche bronca al menudeo, no se veían afectados por el control de precios, y 

b) los pasteurizadores, admitiendo que veían mermada su rentabilidad, se 

orientaron hacia la producción de derivados lácteos en mercados libres de 

control de precios. Por lo que, al final, el productor primario era el afectado 

directo (Hernández y Del Valle, 2000). Por otra parte, para el caso de las 

importaciones de quesos y otros lácteos, excepto los productos deshidrata-

dos que provienen de Estados Unidos, éstas se realizaron libre de aranceles 

desde el 1 de enero de 2004, según lo establecido en el TLCAN (Tillie y 

Cervantes-Escoto, 2008). 

Cabe señalar que, con el T-MEC, el comercio agroalimentario entre los 

tres países continuará libre de arancel en varios productos, aunque perma-

necen algunas restricciones (tomates, azúcar, lácteos, pollos, huevos, entre 

otros casos) (CEDRSSA, 2020). Asimismo, se espera que el sector agropecua-
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rio continué como el gran perdedor dentro de los tratados de libre comercio 

(De la Rosa, 2019). Es por ello que, los productores lecheros solicitaban la 

exclusión de la leche y sus derivados del T-MEC (González, 2019), caso con-

trario a los ganaderos y demás participantes de la cadena láctea estadou-

nidense que solicitaban que no se renegociara el tratado, al final, estos últi-

mos actores continúan sin perder los privilegios que les otorgaba el TLCAN. 

Actualmente, los impactos del TLCAN al sector ganadero son cosa del 

pasado, ahora todo dependerá de las políticas públicas que se establezcan, 

las cuales deben ser transparentes y tomar en cuenta las evaluaciones pasa-

das que se realizaron a este sector (Pérez, 2014). En cambio, para el caso 

mexicano, se sugería renegociar el TLCAN mejorando las condiciones para 

la lechería nacional y evitar que las importaciones provenientes de Estados 

Unidos ingresaran libres de arancel, y proteger así a la planta productiva 

nacional (Cervantes y Cesín, 2019:27).  

Lo anterior complementado con la implementación de políticas públicas 

que estimulen la producción de leche nacional, principalmente la familiar que 

es intensiva en mano de obra y que es una actividad que puede retener a 

las personas en sus comunidades con todas las ventajas sociales y económicas 

que eso representa (Cesín, Cervantes y Bastidas, 2014:82-83), aunque, a 

priori, se puede considerar que el impacto que tuvo el TLCAN sobre la pro-

ducción y comercialización de leche y sus derivados se mantendrá con el 

nuevo acuerdo, los productos se seguirán importando sin protección arance-

laria. 

Debido a la liberación total de aranceles, impuestos primero en el 

TLCAN y ahora en el T-MEC, las propuestas de política pública deben en-

marcarse fuera de la protección arancelaria. Las siguientes son algunas de 

las acciones que pueden implementarse para proteger al sector lácteo mexi-

cano. 

• Impulsar la producción nacional para reducir el déficit lechero. Se 

requiere sustituir paulatinamente las importaciones con incrementos 

en la producción nacional y aumentos en la productividad de los 
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animales, dados los promedios nacionales hay un amplio margen de 

mejora, lo anterior, permitirá reducir la dependencia del exterior 

por los productos lácteos. 

• Ampliar la cobertura y cantidad del acopio de leche del programa 

de captación de leche nacional de LICONSA. 

 

• Obligar a los importadores y comercializadores a vender sus fórmu-

las lácteas separadas de la leche auténtica (se ofrecen al público 

en los mismos anaqueles, mezclados con la leche sin letreros que los 

diferencien) y también obligarlos a etiquetar los envases con una 

leyenda que especifique que el producto no es leche, sino una pre-

paración láctea. 

• Debido a las importaciones excesivas de leche en polvo y prepara-

ciones lácteas, el precio pagado al productor en términos reales ha 

caído drásticamente. Se requiere establecer un precio soporte. Es-

tados Unidos y la Unión Europea apoyan a sus productores con este 

tipo de esquemas. Algo similar se puede realizar en México, donde 

evidentemente el gobierno deberá invertir recursos públicos en ello. 

• En este momento las barreras que se establezcan para el comercio 

deben ser no arancelarias, debido a las obligaciones del Acuerdo, 

en ese sentido el cumplimiento de normas de calidad e inocuidad 

juegan un papel muy importante, ya que se pueden utilizar como 

barreras para el comercio. Por esta razón, el gobierno debe esta-

blecer con claridad cuáles son las características de calidad que 

deben cumplir los productos que se importen. Ingresa al país leche 

en polvo, preparaciones lácteas, sueros y lactosueros de manera in-

diferenciada, no se sabe qué contenido de nutrientes tienen, tampo-

co se sabe si están contaminados o no, también se desconoce si son 

productos transgénicos. Dado lo anterior, es importante establecer 

los requisitos de calidad de los productos que se adquieren, y si no 

cumplen con la norma establecida evitar su importación, como ha 
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hecho Estados Unidos con México con diversos alimentos, como la 

frambuesa, el cebollín y el melón, entre otros, además del emble-

mático embargo al atún mexicano, argumentando que en su pesca 

también se capturaban delfines. 

• Debido a la falta de orden, y el caos que a veces priva en el sector 

lácteo mexicano, se debe conformar un Consejo Nacional de la Le-

che que garantice la producción nacional y la calidad nutricional 

del lacticinio para su comercialización y consumo. El Consejo deberá 

ser un organismo público nacional descentralizado con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, y estar encargado del fomento a la 

producción, y de la certificación y control del comercio interno y ex-

terno de la leche y sus derivados (Cervantes, Camacho y Cesín, 

2014). 

No se debe olvidar que la firma del TLCAN favoreció a Estados Unidos 

como proveedor de lácteos hacia México, con una participación casi exclusi-

va, pues durante la vigencia del mismo se incrementaron las importaciones 

de leche descremada en polvo, leche condensada y quesos. El único lácteo 

cuyas importaciones han disminuido es el yogur (Cervantes y Cesín, 2019). 

Además, la liberalización comercial y el TLCAN han dejado al sector lechero 

del país en una situación de crisis, debido a la compra de volúmenes crecien-

tes de lácteos importados que, ligada a una limitada competitividad de los 

productores, ha generado un fuerte déficit lechero (entre 35 y 40% del con-

sumo nacional aparente de lácteos), colocando a México en 2011 como el 

mayor importador mundial de leche descremada en polvo (FAO, 2014) 

(Cervantes y Cesín, 2019). Así, en los años que comprenden a la completa 

liberalización del sector lácteo pactada en el TLCAN, la tasa de crecimiento 

de las importaciones de leche en polvo y derivados lácteos fue mayor que la 

de crecimiento de la producción nacional, lo que significa que se está pro-

fundizado la dependencia del país por este tipo de productos (Cesín, Cer-

vantes y Bastidas, 2014). 

La realidad es que entre 1994 y 2013 la tasa media de crecimiento 

anual de la producción de leche en el país fue, calculado con base en SIAP 
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(2014), de 1.98%, insuficiente para disminuir la dependencia de leche del 

exterior y, simultáneamente, cubrir las nuevas necesidades originadas por el 

crecimiento demográfico, además de que es una tasa lejana de la meta 

planteada por un programa que desapareció al poco tiempo de ser anun-

ciado (Cesín, Cervantes y Bastidas, 2014). 

Sin duda alguna, la dependencia que tiene nuestro país de las importa-

ciones baratas de derivados lácteos ha afectado de manera sensible los 

precios pagados al productor nacional y la aparente mejora en los precios 

corrientes recibidos por el productor durante las últimas décadas, cuando se 

deflactan con el INPC resultan en una tendencia negativa que indica una 

pérdida progresiva de poder adquisitivo (Cervantes, Camacho y Cesín, 

2014) y descapitalización de las ganaderías. 

Asimismo, se puede afirmar que, efectivamente, las elevadas importa-

ciones han deprimido el precio real al productor en México con los efectos 

consabidos que esto conlleva de estancamiento en la actividad productiva, 

sobre todo para los pequeños y medianos ganaderos (Cervantes y Cesín, 

2019). 

Además, esto hace al país vulnerable, ya que depende del exterior pa-

ra alimentar a su población; en la actualidad los ganaderos mexicanos sólo 

están produciendo entre 60 y 65% de los requerimientos de leche del país. 

Lo cual tiene repercusiones muy fuertes ya que incrementa la dependencia 

alimentaria con respecto a este producto básico, y ha provocado la salida 

del mercado de miles productores nacionales sobre todo los pequeños y 

medianos, obligándolos a migrar hacia Estados Unidos o hacia otros sectores 

de la economía (Cervantes y Cesín, 2019). 

Actualmente, la ganadería se sigue desarrollando en contextos muy 

complejos: la dependencia del mercado estadounidense y la vulnerabilidad 

económica del país frente a su vecino del norte, la pobreza que azota a 

millones de mexicanos, la descomposición social, la delincuencia y la crisis 

ambiental, particularmente la crisis hídrica que detonará básicamente en las 

regiones del norte y centro del país; es decir, en la porción más vasta de su 
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territorio, más productiva y económicamente más dinámica (Cavallotti, 

2019). 

En lo que respecta a la quesería artesanal mexicana, ésta se ha enfren-

tado a una nueva problemática a partir de 1994, mediante el TLCAN, que 

incrementó el volumen importado de derivados lácteos o no lácteos, pero 

comercializados como substitutos de éstos, generalmente, sin informar clara-

mente al consumidor, de subproductos lácteos que son usados como insumos 

en la elaboración de productos que ingresan en el mercado a competir con 

los derivados lácteos, especialmente con los quesos, aunque también hay 

insumos de origen no lácteo utilizados con el mismo fin, lo anterior, contribuye 

a confundir a un consumidor que carece de la información necesaria para 

decidir su compra (Cesín et al., 2019). 

Considerando lo anterior y ante la renegociación del TLCAN, es necesa-

rio conocer las percepciones que tienen algunas organizaciones ganaderas 

ante el T-MEC: 

• Los pequeños productores de leche mexicanos no divisan mejoras pa-

ra su sector por lo que seguirán las injusticias [Frente Nacional de 

Productores y Consumidores de Leche] (De la Rosa, 2019). 

• No esperan cambios en las relaciones de intercambio comercial, so-

bre todo de Estados Unidos (Álvaro González Muñoz, Frente Nacio-

nal de Productores y Consumidores de Leche) (De la Rosa, 2019). 

• Salvador Álvarez [Tesorero de la Confederación Nacional de Orga-

nizaciones Ganaderas], dijo que no ganaron nada con el nuevo Tra-

tado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), porque se 

mantuvieron las mismas reglas comerciales pactadas desde hace 

más de 20 años (Saldaña, 2018). 

• “Con el T-MEC nos irá igual que con el TLCAN: no hay beneficios pa-

ra los productores, solamente se fortalecerá el sector a medias, y 

están saliendo algunas normas para lácteos…” Salvador Álvarez 

(Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas) (Saldaña, 

2018). 
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• …la inclusión de su producción en el TLCAN, por más de 23 años, 

significó la quiebra de 600 mil pequeñas unidades productivas en 

México, y causó la pérdida de 500 mil empleos directos en indirec-

tos en el sector (Álvaro González Muñoz, presidente del Frente Na-

cional de Productores y Consumidores de Leche) (Ganadería, 

2019). 

• Los productores mexicanos de leche, sobre todo los pequeños y me-

dianos que aportamos el 80 por ciento a nivel nacional, vemos con 

pesimismo la formalización de un nuevo tratado de libre comercio 

por la falta de seguridad de que continuemos en decadencia de 

una actividad que hemos heredado en México por muchas genera-

ciones, pero con mayor intensidad en los 25 años que duró el 

TLCAN… (González, 2019). 

• Los ganaderos del (Frente Nacional de Productores y Consumidores 

de Leche) no están de acuerdo con que la leche y sus derivados 

formen parte de los acuerdos comerciales [del T-MEC], por lo que 

es necesario trabajar en políticas gubernamentales que ofrezcan 

subsidios (Ganadería, 2019). 

Reflexiones finales 

La crisis sanitaria originada por el COVID-19 y su repercusión en la econo-

mía, hicieron que la entrada en vigor del T-MEC no fuera suficientemente 

analizada desde la academia mexicana, como lo fue en su momento lo fue 

el TLCAN, por lo que aún hay análisis preliminares y que se deberán pro-

fundizar una vez superada la contingencia sanitaria, siendo necesario el 

estudio por producto, por sector y por región. 

Para el caso del sector lácteo, las propuestas de los ganaderos mexi-

canos y estadounidenses eran diametralmente opuestas, los primeros clama-

ban por cambios sustanciales en la negociación o que preferentemente el 

subsector quedara al margen de las negociaciones, lo anterior al percibirse 

como uno de los grandes perdedores del TLCAN, en el caso de los estadou-
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nidenses querían que el tratado continuara sin modificaciones o que éstas 

fueran menores, como efectivamente ocurrió, conservando sus privilegios 

como exportadores de animales, leche, tecnología, insumos, entre otros. 

El panorama para el subsector lácteo mexicano se vislumbra sin cam-

bios radicales, pero es importante que se implementen políticas públicas que 

contribuyan a aumentar la producción de leche y la productividad del hato 

lechero, con el fin de disminuir paulatinamente la dependencia por estos 

productos del exterior. 
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El proceso de reproducción en el sector pecuario 

de México 2003-2018 
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Mario Valadez Ramírez4, Benito Ramírez Valverde5 

Introducción 

El trabajo tiene como objetivos revisar el comportamiento del proceso de 

reproducción del capital, establecer el itinerario seguido por algunas varia-

bles que lo determinan (masa de plusvalía, capacidad de consumo de los 

asalariados) y examinar algunos de los efectos generados por el mismo 

(composición técnica y orgánica del capital, sobrepoblación relativa, el con-

curso de los asalariados en el valor del producto). El trabajo tiene como 

marco teórico de referencia a la Crítica de Economía Política. El referente 

empírico lo constituye el sector pecuario de México, pero, otros ámbitos de 

la economía se tienen en cuenta, en la medida en que se articulan con el 

sector de interés. El trabajo tiene como propósito mostrar la capacidad de la 

Economía Política para interpretar la realidad económico social y también se 

propone aportar evidencia empírica a la teoría.  

Guerrero (2009), Moro (2011) y Harvey (2014) comentan que el pro-

ceso continuo de la producción figura como reproducción, advierten sobre la 

reproducción simple y la reproducción ampliada. Althusser (2015) indica que 

la última implica la reproducción material y la reproducción de las relaciones 
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sociales de producción. Guerrero (2009) y Harvey (2014) señalan que la 

reproducción se encuentra determinada, entre otras, por las siguientes va-

riables, masa de plusvalía y capacidad de consumo de los asalariados. Co-

mentan, además, que la acumulación de capital incide, entre otras, en las 

siguientes variables: composición técnica del capital, composición orgánica 

del capital, sobrepoblación relativa y en la reducida participación de los 

asalariados en el valor del producto. 

Metodología 

En la economía mexicana se encuentran presentes las relaciones sociales del 

régimen capitalista de producción, por ende, el examen del proceso de re-

producción en el sector pecuario se efectúa realizando una subordinación 

analítica de la pequeña producción capitalista en las categorías de la eco-

nomía capitalista (Calva, 1988). 

El análisis se centra en el sector pecuario de México, pero, otros ámbi-

tos de la economía también se abordan, debido a su articulación con el sec-

tor de interés. El sector pecuario se indica con lo que el Sistema de Clasifica-

ción Industrial de América del Norte (INEGI, 2018) consigna como: explota-

ción de bovinos (1121), explotación de porcinos (1122), explotación avícola 

(1123), explotación de ovinos y caprinos (1124), acuicultura (1125) y explo-

tación de otros animales (1129). 

Los indicadores del proceso de reproducción son los siguientes. Los me-

dios de producción se presentan con el consumo intermedio, expresado en 

millones de pesos a precios de 2013. La fuerza de trabajo se expone por 

medio del personal ocupado remunerado, el indicador se consigna en núme-

ro de unidades. El producto del proceso de producción se señala con el pro-

ducto interno bruto en millones de pesos a precios de 2013. 

La masa de plusvalía se obtiene por inferencia, al determinar el concur-

so relativo del capital variable en el valor del producto. El primero se con-

signa con la remuneración de asalariados, en millones de pesos a precios 

corrientes y, el segundo, con el producto interno bruto, también en millones 
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de pesos a precios corrientes. El indicador de masa de plusvalía no presenta 

mayores inconvenientes, puesto, que los dos indicadores empleados se pre-

sentan a precios corrientes. 

La capacidad de consumo de los asalariados se determina con la media 

aritmética de la población ocupada según nivel de ingresos en términos 

anuales y se presentan las frecuencias relativas acumuladas por estrato. 

Las variables de la composición técnica del capital son los medios de 

producción y la fuerza de trabajo. Los medios de producción se indican con 

el consumo intermedio, en millones de pesos a precios de 2013. La fuerza de 

trabajo se expresa con el personal ocupado remunerado, en número de uni-

dades. El indicador de la composición técnica del capital se obtiene al divi-

dir el consumo intermedio en millones de pesos a precios de 2013 entre el 

personal ocupado remunerado, en número de unidades. 

En el análisis de la composición orgánica del capital se toma en cuenta 

el capital constante y el capital variable. El primero se refiere con el consu-

mo intermedio, en millones de pesos a precios corrientes. El segundo se ex-

presa con la remuneración de asalariados, en millones de pesos a precios 

corrientes. El capital “adelantado” es la agregación de los indicadores ano-

tados. Dispuestos los indicadores de capital constante, capital variable y el 

de capital “adelantado”, se establece el peso relativo del valor de los me-

dios de producción y del valor de la fuerza de trabajo en el capital “ade-

lantado”. Los precios corrientes de los indicadores considerados de la pre-

sente sección no constituyen una rémora en el análisis de la información, ya 

que todos se presentan en las mismas unidades de cotización, en un tema 

que trata del concurso relativo del capital constante y el capital variable en 

el capital “adelantado”. 

La sobrepoblación relativa la constituyen diversas figuras; en el presen-

te trabajo se fijó la atención en un aspecto particular de la misma, en la 

población asalariada que fue atraída y rechazada del proceso de produc-

ción, por tanto, los indicadores se obtuvieron de las variaciones positivas y 

negativas del personal ocupado remunerado. 
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En la participación relativa del salario en el producto se toman en cuen-

ta el capital variable y el valor del producto generado. El primero se repre-

senta con la remuneración de asalariados, en millones de pesos a precios 

corrientes, el segundo se consigna con el producto interno bruto, en millones 

de pesos a precios corrientes. El indicador de la depauperación se establece 

al determinar el concurso relativo de la remuneración de asalariados en el 

producto interno bruto.  

Resultados y discusión 

El proceso de producción se desarrolló como la unidad del proceso de tra-

bajo y del proceso de valorización. En el primero participaron la fuerza de 

trabajo y los medios de producción, su resultado fue un producto. En el se-

gundo, la fuerza de trabajo transfirió el valor de los medios producción, 

repuso su “valor” y creo nuevo valor. El valor del producto ascendió a la 

agregación del capital constante, el capital variable y la plusvalía. En térmi-

nos globales, no aconteció un proceso simple de formación de valor, que se 

limitará a reponer el valor de los medios de producción y el valor de la 

fuerza de trabajo empleados y consumidos en el proceso de producción, sino 

que se desarrolló un proceso de valorización, de donde surgió un producto 

con una magnitud de valor superior al valor de las condiciones de la produc-

ción, superior al valor transferido de los medios de producción y del valor 

“reproducido” por la fuerza de trabajo. En términos globales, una parte del 

valor del producto se destinó a reponer los medios de producción consumidos 

y la fuerza de trabajo empleada. Otra parte del valor del producto, cierto 

segmento de la plusvalía se aplicó para ampliar las condiciones de produc-

ción, es decir, el plusvalor se destinó para promover la reproducción am-

pliada, para efectuar el proceso de acumulación de capital.  

En determinado segmento del sector analizado, la plusvalía se canalizó 

sólo para sustentar el consumo improductivo del propietario de los medios 

de producción, es decir, sólo se realizó la reproducción en la misma escala, 

la reproducción simple. La reproducción simple es un índice de estancamiento 

económico. Esta última y el retroceso de la producción no se encuentran ex-
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cluidas de la producción capitalista, pero la tendencia general de la repro-

ducción se encamina por el derrotero de la ampliación. La acumulación se 

expresó en el incremento en la escala de operaciones, en la ampliación ten-

dencial de los medios de producción (Figura1), de la fuerza de trabajo (Fi-

gura 2) y del producto (Figura 3).  
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Figura 1. Indicador de medios de producción, sector pecuario 

de México, 2003-2018 

Fuente: INEGI (s/f) (a). 

 

Figura 2. Indicador de fuerza de trabajo y sobrepoblación relativa, sector 

pecuario de México, 2003-2018 

Fuente: INEGI (s/f) (a). 
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La acumulación se manifestó en el aumento del capital constante y del 

capital variable. En la reproducción (reiteración de la producción), al igual 

que en la producción, el proceso de trabajo fue el medio para desarrollar el 

proceso de valorización. 

 

 

Figura 3. Indicador del producto, sector pecuario de México,  

2003-2018 

Fuente: INEGI (s/f) (a). 

La masa de plusvalía fue producto del trabajo desarrollado por el con-

junto de los trabajadores productivos, tuvo como elementos determinantes a 

la tasa de plusvalía y la magnitud del capital variable “adelantado". La 

tasa de plusvalía fue la proporción en que el capital variable se valorizó, 

fue la proporción entre la plusvalía y el capital variable. En su determinación 

se consideraron los elementos del producto de valor, el capital variable y la 

plusvalía. La magra participación de la remuneración de los asalariados en 

el valor del producto (Figura 4) indica que, en términos globales en el perio-

do analizado, se obtuvieron considerables magnitudes de plusvalía como 

producto del crecimiento individual o conjunto de sus determinantes. Lo co-

mentado indica que la jornada laboral se encontró dividida en dos periodos: 

en el primero, los trabajadores reprodujeron el “valor de su fuerza de tra-
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bajo”, el valor de sus medios de vida. En el segundo, en el periodo laboral 

que se encontró más allá del trabajo necesario, los trabajadores produjeron 

plusvalía. Por tanto, en el periodo examinado los trabajadores destinaron 

una parte considerable de su actividad productiva a producir plusvalía, a 

laborar durante mayor tiempo en al ámbito del trabajo excedente, a ex-

pensas del tiempo que dedicaron a reproducir su “valor” y a expensas del 

tiempo que dedicaron al trabajo necesario. El itinerario de la plusvalía actuó 

en favor del desarrollo del proceso de acumulación. 

 

 

Figura 4. Indicador de masa de plusvalía y del concurso relativo del salario 

en el valor del producto, sector pecuario de México, 2003-2018 

Fuente: INEGI (s/f) (a). 

En términos globales, se destinó una parte de la plusvalía al fondo de 

consumo y otra parte al fondo de acumulación, por ende, dada la masa de 

plusvalía, la dimensión de la acumulación se encontró determinada por la 

distribución del plusvalor entre fondo de consumo y fondo de acumulación. 

Las dimensiones de la acumulación y el fondo de consumo variaron inversa-

mente, entre mayor fue uno menor fue el otro. Pero, el capitalista en cuanto 

capital personificado no tuvo como objetivo esencial el valor de uso, ni em-

plear el dinero como simple dinero (medio de pago o medio de circulación), 
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o como medio de atesoramiento, la ganancia aislada tampoco constituyó su 

propósito esencial, su objetivo determinante fue la valorización permanente 

del valor, su propósito fue desarrollar el proceso de acumulación. La compe-

tencia entre capitales también demandó ampliar el nivel de la acumulación 

como condición para la conservación del mismo. En términos individuales el 

capital también tuvo interés en promover el incremento de la reproducción e 

incrementar la capacidad productiva del trabajo, para reducir el tiempo de 

trabajo empleado en la producción y apropiarse de una plusvalía extraor-

dinaria. Con capitales altamente desarrollados, el proceso reproducción 

permitió incrementar las dimensiones tanto del fondo de consumo como del 

fondo de acumulación, sin que la distribución proporcional de estos se perju-

dicara. Debe tenerse presente, que aun cuando el capital tuvo diferentes 

estímulos por acumular, ciertos ámbitos se caracterizaron por destinar una 

parte considerable de la plusvalía al fondo de consumo. 

Capacidad de consumo de los asalariados. La producción directa de 

plusvalía y las condiciones de su realización difirieron en cuanto a tiempo y 

lugar. La producción directa de plusvalía se encontró determinada por los 

medios de producción, la fuerza de trabajo y la tasa de plusvalía. Empero, 

la realización del producto se encontró determinada por la proporcionali-

dad entre las diversas ramas de la producción, por la creación del fondo de 

acumulación y por la capacidad de consumo de la sociedad. La capacidad 

de consumo de la sociedad no se encontró limitada por la capacidad absolu-

ta de producción, ni por la capacidad absoluta de consumo. La capacidad 

de consumo de la sociedad se encontró determinada por la capacidad de 

consumo que surgió de las condiciones antagónicas de producción y distribu-

ción, que restringieron el consumo de la mayoría de la población a un mínimo 

modificable dentro de límites estrechos. Debe realizarse la producción mer-

cantil, tanto la que reconstituye el capital constante, el capital variable y la 

que representa la plusvalía. Sí ello no ocurre o sólo sucede parcialmente, se 

habrá obtenido plusvalía, pero su realización será nula o parcial para el 

capitalista y puede estar ligada a una pérdida parcial o total de capital. En 

el periodo 2019-2005, percibieron en promedio tres salarios mínimos y me-
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nos el 66.9% de la población ocupada. Por tanto, la expansión de la pro-

ducción entró en conflicto con la estrecha base en la que se fundaron las 

relaciones de consumo (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Población ocupada en México, según nivel de ingreso 

2005-2019, frecuencia relativa acumulada 

Año 

No 
recibe 
ingre-
sos 

Un salario 
mínimo y 

menos 

2 salarios 
mínimos y 

menos 

3 salarios 
mínimos y 

menos 

5 salarios 
mínimos y 

menos 

Más de 5 
salarios 

mínimos y 
menos 

No especifi-
cado y los 
niveles de 

ingreso 
anteriores 

2019 6.0 25.8 57.5 75.6 84.1 87.4 100.0 

2018 6.1 22.2 50.4 68.7 81.5 85.9 100.0 

2017 6.4 20.8 47.7 68.6 81.3 86.4 100.0 

2016 6.6 21.8 48.3 69.3 82.0 88.0 100.0 

2015 7.2 21.0 46.2 67.2 81.8 88.2 100.0 

2014 7.5 20.8 44.9 67.2 81.8 88.6 100.0 

2013 7.7 21.1 45.3 65.8 81.6 89.0 100.0 

2012 8.0 21.5 44.9 66.8 81.9 89.9 100.0 

2011 8.0 20.8 43.6 65.2 81.6 90.1 100.0 

2010 8.4 21.5 44.7 65.9 82.9 91.6 100.0 

2009 8.3 21.5 44.2 64.2 81.7 91.7 100.0 

2008 8.4 20.4 40.7 64.2 81.2 92.7 100.0 

2007 8.6 21.3 42.0 63.5 82.1 93.7 100.0 

2006 8.6 21.8 42.6 64.8 82.7 94.4 100.0 

2005 9.3 23.7 46.3 65.8 84.2 94.7 100.0 

Promedio-
por columna 

7.7 21.7 45.9 66.9 82.2 90.2 100.0 

Fuente: INEGI (s/f) (b). 

La composición técnica del capital señaló la proporción que se estable-

ció entre la masa de los medios de producción y la cantidad de trabajo re-

querida para su empleo. El incremento de la masa de medios de producción 

empleados por determinada cantidad de trabajo indicó la elevación de la 

composición técnica del capital. La composición orgánica del capital se de-

terminó por la proporción que revistieron el capital constante y capital va-

riable en la constitución del capital. El incremento del capital constante a 

expensas del capital variable en la conformación del capital indicó la eleva-
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ción de la composición orgánica del capital. En el sector de interés, con la re-

producción ampliada del capital y el cambio técnico que la acompañó, se 

modificó la relación establecida entre la masa de los medios de producción y 

la masa de fuerza de trabajo que los empleó, y creció el volumen de los me-

dios de producción que fueron transformados en producto. En el incremento de 

la productividad laboral, los medios de producción concursaron como conse-

cuencia y como condición. Los medios de trabajo participaron como condición y 

las materias primas y las materias auxiliares como consecuencia. En otros tér-

minos, el acrecentamiento del producto implicó la reducción de la masa de 

trabajo que se requirió para transformar en producto determinada masa de 

medios de producción. Los cambios técnicos del proceso productivo se expre-

saron en la composición orgánica del capital. El acrecentamiento de la masa 

de los medios de producción empleados por determinada masa de trabajo se 

expresó en el incremento del concurso del capital constante a expensas del 

capital variable en la constitución del capital. En el periodo considerado y en 

nuestro sector de interés se elevó la composición técnica y orgánica como re-

sultado del proceso de reproducción ampliada del capital (Figuras 5 y 6). 
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Figura 5. Indicador de composición técnica del capital, sector pecuario 

de México, 2003-2018 

Fuente: INEGI (s/f) (a). 
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Figura 6. Indicador de composición orgánica del capital, sector pecuario 

de México, 2003-2018 

Fuente: INEGI (s/b) (a). 

Sobrepoblación relativa. La acumulación de capital se desarrolló 

acompañada de modificaciones técnicas en el proceso de producción, que se 

realizó en un segmento del capital adicional, así como en un segmento del 

capital original. Con el desarrollo de la acumulación, en términos absolutos, 

se demandó una magnitud mayor de trabajo, empero, en términos relativos 

se demandó una magnitud menor. La acumulación con las modificaciones 

técnicas que la acompañaron en el capital adicional y en el capital original, 

disminuyó el trabajo requerido para emplear determinado volumen de me-

dios de producción, fomentó la disminución del capital variable con respecto 

al capital constante, elevó la composición técnica y orgánica del capital y 

generó una población que excedió las necesidades medias de valorización 

del capital, fomentado una sobrepoblación relativa. La sobrepoblación rela-

tiva no sólo fue producto de la reproducción del capital, también constituyó 

una condición de la reproducción. La sobrepoblación conformó una fuerza de 

trabajo de reserva que satisfizo las necesidades de la valorización del capi-

tal, independientemente del incremento experimentado por la población. La 

ampliación de la reproducción demandó no sólo de medios de producción 

adicionales, requirió además fuerza de trabajo suplementaria. La sobrepo-
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blación relativa la conformaron diversas figuras, aquí nos referimos, sólo a 

los asalariados que fueron rechazados y atraídos del proceso laboral en el 

sector de nuestro interés. La acumulación de capital, por una parte, generó 

empleos, por la otra, la reproducción ampliada aunada a la elevación de la 

composición técnica del capital los destruyó (ver figura 2). 

Concurso relativo del salario en el producto. El salario agregado con-

cursó en breve medida en el valor del producto (Figura 4) por diversas ra-

zones. El aumento en la capacidad productiva del trabajo en las ramas pro-

ductoras de las mercancías salario y en las ramas productoras de los medios 

de producción empleados por las primeras, disminuyeron el valor de la fuer-

za, su contrapartida fue el acrecentamiento de la masa de plusvalía. El plus-

valor también se amplió al establecerse el salario por debajo del valor de 

la fuerza de trabajo, con lo que una parte del fondo de consumo del obrero 

devino en fondo para el consumo y en fondo para la acumulación del capi-

tal. La reproducción ampliada del capital, con las modificaciones técnicas 

que se efectuaron elevaron la composición técnica de capital, modificaron la 

relación establecida entre la masa de los medios de producción y la masa 

de la fuerza de trabajo que los puso en movimiento, donde ganaron terreno 

los primeros. La elevación de la composición técnica elevó la composición 

orgánica del capital, lo que se tradujo en el incremento del concurso relativo 

del capital constante a expensas del capital variable en la constitución del 

capital.  

Con la reproducción ampliada del capital y las modificaciones técnicas 

que se incorporaron al proceso de producción por medio de la acumulación, 

produjeron la dilatación de las partidas que se apropia el capital, el capital 

constante y la plusvalía y, por otra parte, atenuaron la partida que se desti-

na a los obreros, el salario. De esta forma, el salario tuvo breves participa-

ciones en el valor del producto como fruto de la desvalorización de la fuerza 

de trabajo, del establecimiento del salario por debajo del valor de la fuer-

za de trabajo y del alza de la composición técnica y orgánica del capital.  
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Conclusiones  

Los resultados muestran 1) la reproducción ampliada del capital, es decir, la 

conversión de una parte de la plusvalía en medios de producción adicionales 

y fuerza de trabajo suplementaria, 2) que el incremento de la masa de plus-

valía actuó a favor de la acumulación, 3) que la limitada capacidad de con-

sumo de los asalariados de los productos de origen pecuario se erigió como 

un freno al proceso de reproducción, 4) que la reproducción ampliada del 

capital elevó la composición técnica y orgánica del capital, 5) que la sobre-

población relativa fue consecuencia y condición de la acumulación, 6) que el 

proceso antagónico de reproducción y distribución limitó severamente el 

concurso del salario agregado en el valor del producto, 7) que la reproduc-

ción del capital implicó la reproducción material y la reproducción de las 

relaciones capitalistas de producción, propietarios de medios de producción 

por una parte y asalariados por la otra, concentración del ingreso por un 

lado y depauperación por el otro. 

Literatura citada 
Althusser, Louis. 2015. Sobre la Reproducción. Madrid, España. Akal. 

Calva, José Luis. 1988. Los Campesinos y su Devenir en las Economías de 

Mercado. México. Siglo XXI. 

Guerrero, Diego. 2009. Un Resumen Completo de El Capital de Marx. Ma-

drid. Maia. 

Harvey, David. 2014. Guía del Capital de Marx. Libro Primero. Madrid, 

España. Akal.  

Moro, Domenico. 2011. Nuevo Compendio de El Capital. Síntesis del Libro I 

de El Capital de Karl Marx Con Referencias y Comparaciones con la 

Realidad Contemporánea. España. Ediciones de Intervención Cultural / 

El Viejo Topo.  

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México). 2018. Sistema de 

Clasificación Industrial de América del Norte, México: SCIAN 2018. 

INEGI. En 



TEMAS ACTUALES Y PROBLEMAS EMERGENTES DE LA GANADERÍA 

62 

https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825099

695, consultada en enero de 2020 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México). (s/f) (a). En 

https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/, consultado en abril de 2020. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México). (s/f.). (b) Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo. En  

https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDX

QueryDatos_Colores.asp?proy=enoe_pe_ed15_po consultado en mayo 

de 2020. 



 

II. Ganadería traspatio, tradicional 
y en pequeña escala 

 



 

“Nosotros trabajamos para las chivas y las chivas 

trabajan para nosotros” 

Reflexiones sobre la relación ser humano-animal 

en la cría tradicional de cabras en el Bajío michoacano 

Nicola María Keilbach Baer1 

Introducción 

La relevancia que tiene la cría de cabras para la economía y seguridad 

alimentaria de las familias campesinas ha sido ampliamente documentada. El 

manejo de esta especie se ha adaptado e incorporado a sistemas agroeco-

lógicos y sociedades campesinas muy diversas al rededor del mundo. Tam-

bién en México, actualmente se encuentran diversos sistemas de producción 

caprina, desde explotaciones de animales de razas especializadas en pro-

ducción de leche o carne, en confinamiento, alimentación con forrajes y con-

centrados, hasta su manejo en sistemas trashumantes, con animales criollos, 

que logran sobrevivir en regiones semidesérticas. Los productores de cabras 

pueden contar con instalaciones y equipo técnico especializado, combinar la 

actividad ganadera con la agricultura o carecer del todo de tierras propias, 

y entonces depender del acceso a agostaderos, la vegetación a la orilla de 

caminos y carreteras, así como acceso a tierras en barbecho. 

Históricamente, la cría y convivencia con la mayor parte de los animales 

domésticos en México inicia con la conquista; la expansión del ganado en el 

actual territorio mexicano ha estado acompañada de importantes conflictos 

sociales, culturales y ambientales. En particular, la ganadería mayor, la que 

se vincula primero a las estancias ganaderas y la apropiación de tierras de 

comunidades indígenas, después a extensos latifundios y haciendas ganade-

                                                 
1 Centro de Estudios Rurales, El Colegio de Michoacán, nmk05@colmich.edu.mx 
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ras, y con ello, a la explotación y destrucción de los recursos naturales a 

gran escala, ha influido en el imaginario social. No obstante, las distintas 

especies ganaderas en la mayor parte del territorio mexicano se fueron 

integrando a los sistemas indígenas y más tarde campesinos y rancheros, la 

producción familiar y de subsistencia. Aun en culturas indígenas y campesinas 

centradas en la agricultura, con un complejo manejo de la milpa, los anima-

les domésticos han ido ocupando un lugar central para la economía y segu-

ridad alimentaria.  

Por otro lado, la sostenibilidad ambiental y social del sistema agroali-

mentario mundial hegemónico, dominado por las grandes corporaciones 

agroalimentarias, es ampliamente cuestionada, en particular la expansión 

del complejo cereal-ganado, basado en sistemas de producción animal de 

corte industrial. Frente a ello, se ha desarrollado la propuesta de desarrollo 

y fortalecimiento de sistemas alimentarios locales y se ha aportado eviden-

cia científica de su viabilidad en la alimentación humana, en cantidad y cali-

dad, a través de un uso menos depredador del medio ambiente. En la ar-

gumentación se subraya frecuentemente el vínculo ser humano-naturaleza que 

permea a los sistemas de producción campesinos locales, y son la base de 

sistemas de producción menos extractivos, no sólo enfocados a la maximiza-

ción de la ganancia económica, sino al bienestar integral. Sin embargo, aun-

que la producción de distintas especies animales frecuentemente forma parte 

importante en estos sistemas locales, poco se ha profundizado en lo que esta 

alternativa significa para el bienestar de los animales domésticos, y cómo se 

traduce la singular relación ser humano-naturaleza a la que se hace referen-

cia, a los vínculos que construyen los productores, mujeres y hombres, con los 

animales, el significado relativo que atribuyen a los productos, necesidades 

fisiológicas, derechos y etología de los animales. En este trabajo se propone 

una aproximación a estas interrogantes a partir de una investigación con 

productores de cabras en la localidad Tinaja de Vargas en Michoacán. La 

fuente principal de la información que sustenta empíricamente esta investi-

gación se deriva del trabajo etnográfico realizado entre 2008 y 2011 en el 

municipio de Tanhuato, Michoacán, con acompañamiento a los miembros de 
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cuatro hogares que crían cabras, en distintas actividades cotidianas en el 

hogar, corral de ordeña, conversaciones durante los recorridos de pastoreo 

por los agostaderos. Estas experiencias (observación participante) y las con-

versaciones se registraron en diario de campo. Aunque a primera vista el 

trabajo con el hato de chivas en las familias de los cuatro hogares (y otras 

de la comunidad) es dominio de los varones, la participación de las mujeres 

en distintas tareas es indispensable, como se describirá más adelante. Mu-

chas en su infancia crecieron en hogares donde conocieron y participaron en 

el manejo del hato de cabras, es un trabajo que conocen bien. Sólo se ven 

limitadas a llevar los animales a pastorear, debido a los antecedentes loca-

les de violencia contra mujeres. Varias mujeres realizan gran parte del tra-

bajo con los animales (atención a partos, ahijar, ordeñar, curaciones, medici-

na tradicional), un tanto a la sombra de los varones, por lo que, adoptando 

una perspectiva de género, se optó por realizar entrevistas biográfico na-

rrativas a ocho mujeres de los cuatro hogares para conocer a detalle su ex-

periencia y vínculo con el trabajo de la cría de cabras y manejo del hato. 

Las entrevistas se transcribieron para poder hacer el análisis de su contenido. 

Después de una breve reflexión teórica sobre la relación ser humano-

animal, con énfasis en animales domésticos, se presenta la región de estudio 

y aspectos históricos relevantes con especial atención en el desarrollo de la 

caprinocultura, con el fin de aportar elementos para comprender su dinámica 

actual. Se describen las observaciones principales derivadas del trabajo 

etnográfico, para sustentar las reflexiones finales. 

Relación ser humano animal 

La globalización ha incrementado de manera dramática la circulación de 

cuerpos animales (enteros y en partes) en la medida que las normas alimen-

tarias occidentales y estrategias de desarrollo juntas crean una “dieta mun-

dial” basada en proteínas de animales alimentados con granos para los 

ricos, y hambre e inseguridad alimentaria para los pobres. A lo largo de las 

últimas tres décadas, la economía animal se ha vuelto más intensiva, en el 

afán de exprimir en menos tiempo más ganancias a cada vida animal. Las 
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industrias animales han crecido abarcando paulatinamente a todos los países 

en desarrollo, extendiendo los estándares occidentales de consumo de carne 

y otros productos animales. La pérdida de hábitat para animales silvestres y 

de la biodiversidad son procesos que acompañan esta expansión ganadera. 

Las consecuencias de la degradación ambiental masiva y extinción de espe-

cies y la comodificación de miles de millones de animales en la medida que 

la economía se globaliza, han llevado a fuertes debates políticos en torno a 

los animales. Hay que aceptar que los movimientos ambientalistas inicialmen-

te se enfocaron a la conservación de animales silvestres y su hábitat, pero no 

consideraron de manera más amplia la protección de los animales domésti-

cos. El crecimiento de la producción industrial animal, por consiguiente, crea 

problemas ambientales severos y nos enfrenta a elecciones morales profun-

das (Emel y Wolch 1998). 

Esta realidad ha llevado a un creciente cuestionamiento a la relación 

que como seres humanos hemos establecido con los animales, tanto silvestres 

como domésticos, su construcción social como objetos y recurso alimentario, 

que legitima el maltrato y la explotación de los animales, ya que “para esto 

están”. 

En nuestra sociedad actual se considera que los seres humanos y los 

animales son esencialmente diferentes. Esta diferencia construye el funda-

mento para la aceptación social de las prácticas de funcionalización, comer-

cialización y sacrificio de animales. La construcción social de la relación so-

cial ser humano-animal se fundamenta en la construcción de una diferencia. 

Esto significa que las sociedades construyen al ser humano en diferencia al 

animal y se deslindan de éste. En este contexto el ser humano no se com-

prende como forma de vida animal o parte de la naturaleza. Dado que la 

humanidad tiene los medios para imponer su definición, puede determinar en 

exclusiva lo que es humano y lo que es animal. Aquí se manifiesta una con-

tradicción, ya que, por un lado, las características y comportamientos atri-

buidos a los animales se identifican con inferioridad intelectual y moral, se 

utilizan metáforas que califican al comportamiento animal como moralmente 

despreciable, adjetivándolo como sucio, brutal, depravado: el cerdo es co-
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chino, la chiva loca, el lobo malo, el tiburón asesino. En la lógica dicotómica 

esto indica que el ser humano se autoatribuye mayor valor, integridad mo-

ral, ser limpio, bueno y no violento ni depravado.  

Por otro lado, las sociedades también disponen de conocimiento que in-

dica que terneros, corderos, vacas, cerdos y conejos son seres vivos sensibles, 

y en determinados contextos se construyen como sujetos animales con empa-

tía, como, por ejemplo, en los libros infantiles o en su papel de mascotas 

domésticas. A la vez, en la mercadotecnia y promoción comercial de produc-

tos animales generalmente se refieren con un lenguaje romántico y distorsio-

nado, como animales felices, vacas contentas, cerditos traviesos, que como 

individuos y sujetos disfrutan de la vida. La matanza masiva de estos anima-

les por lo tanto ocurre en lugares especiales, los rastros, que no son accesi-

bles ni visibles para la mayor parte de la población. 

Nuestra relación, como vemos, es ambivalente y contradictoria, a unos 

los queremos tener cerca, acariciarlos, y los apreciamos más en la medida en 

que nos identificamos con ellos. A otros los maltratamos, explotamos y ma-

tamos a nuestra conveniencia, precisamente con base en la diferencia que 

construimos entre ellos y nosotros. Esto último constituye la base de la objeti-

vación del animal, con lo cual se justifica que los animales se tratan y desca-

lifican como objetos (Buschka y Rouamba, 2013:24-25). 

Para entender cómo la sociedad vive con esta ambivalencia, se puede 

partir de la forma en que desde la economía agrícola se presentan los ani-

males, es decir, la ciencia debe desarrollar conceptos y métodos para la 

producción y aprovechamiento de cuerpos animales por los humanos. Al ana-

lizar, desde la perspectiva del análisis de discurso, la forma en que desde la 

economía agrícola se comunica sobre animales, Sauerberg y Wierzbotza 

(2013: 83-86) encuentran que tanto en el discurso científico (libros de texto, 

artículos científicos de economía agrícola) como el social (páginas web de 

productores organizados, incluyendo orgánicos, dirigidas al público consumi-

dor) predomina la objetivación de los animales, alineada a la economía de 

la producción y la calidad de los productos obtenidos. Domina invariable-
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mente una interpretación según la cual la vida animal debe estar dedicada 

a generar un producto de buena calidad, el cual termina la cadena alimen-

taria culminando con el consumo humano, y además debe aportar a su pro-

ductor mayores ganancias. No se observa ni la subjetivación ni una conside-

ración explícita del sufrimiento y sacrificio de los animales, aspectos que 

siempre se ocultan, no se encuentra una reflexión sobre la relación entre ser 

humano y animal ni sobre la legitimidad de la subordinación de los animales 

y de su calidad de vida. 

En México existe una serie de estudios y programas académicos que in-

corporan perspectiva de la etología animal, estableciendo parámetros de 

manejo que consideran un manejo adecuado, siempre con el fin de que ello 

se refleje en la eficiencia de la producción y salud animal. 

Falta ahora revisar si las sociedades campesinas, las indígenas o ran-

cheras tradicionales tienen otra relación con los animales. En general, los 

antropólogos han aportado una gran cantidad de información sobre la rela-

ción hombre-animal en distintos contextos culturales, pero casi nunca indaga-

ron el estado de sujeto o el bienestar de los animales. Esta falta de interés 

puede deberse a que, para los antropólogos, tanto el antropocentrismo y la 

interpretación de los animales como recursos se ha naturalizado, ya que ahí 

donde en la investigación antropológica ha incluido a los animales, la ten-

dencia es a considerarlos como materia prima pasiva, recurso, mercancía o 

medio de producción para la acción humana (Noske, 2013: 328). En México 

se puede agregar que la ya mencionada violenta introducción (especialmen-

te del ganado bovino) de animales domésticos al país, resultó en una suerte 

de ceguera intencionada de antropólogos frente a la presencia de especies 

domésticas y su relevancia en sistemas campesinos e indígenas. Es importante 

agregar que los estudios de Evans-Pritchard (1940) sobre distintos grupos 

de pastores tradicionales en África también revelaron la ambivalencia y 

sentimientos encontrados de estos pueblos frente a los animales, a los que los 

ordeñan, desangran y sacrifican para consumir su carne, pese a la fuerte 

devoción y afecto que tienen hacia ellos. 
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Romantizar a los pueblos indígenas y aborígenes en su “unión con la na-

turaleza”, ha llevado a una retórica según la cual en estas sociedades seres 

humanos y animales conviven en un vínculo armónico. Sin embargo, según 

Preece (1999: 164-165) poco se ha cuestionado lo que esto significa, y no 

se analiza si la consideración de los animales como iguales les garantiza 

también un trato como iguales. 

En principio, a los sistemas de producción campesinos frente a los siste-

mas de agricultura industrial intensiva, se les reconoce una racionalidad eco-

lógica, que “reta los paradigmas centrales de la modernización rural […] ya 

que está basada en una simbiosis permanente con los recursos locales natu-

rales” (Toledo 1993: 216). Haciendo una analogía, podemos plantear la 

hipótesis que estos sistemas campesinos también pudieran retar esta cons-

trucción del animal como algo muy diferente (a lo humano), toda vez que esta 

diferencia, siguiendo a Mütherich (2013:55), se construyó como instrumento 

de dominación y adoctrinamiento en el marco del proceso civilizatorio euro-

peo. Se podrían entonces identificar al menos algunas fisuras en la dicotomía 

dominante ser humano-animal, de cara a los sistemas ganaderos industriales 

(intensivos) convencionales2 donde los intereses dominantemente económicos 

reducen al “animal” a su corporalidad, a un pedazo de “materia viva”, des-

provista de cualquier subjetivación. Partiendo de esta hipótesis, podemos 

formular las siguientes preguntas: (1) ¿Cómo se ha construido históricamente 

la relación entre las familias de chiveros (mujeres y hombres) y sus cabras en 

Tinaja de Vargas? (2) Cuáles son los aspectos empíricos observables que nos 

permiten aproximarnos a comprender la relación ser humano-animal, entre 

mujeres, hombres y cabras en TV, y (3) hasta donde el dogma dualista im-

puesto por la modernidad occidental y la racionalidad costo-beneficio se 

reproduce en el caso de los animales en estas familias campesinas, a las 

                                                 
2 Frente a los sistemas convencionales de producción intensiva (ejemplo: gallinas ponedo-
ras enjauladas) existen en la actualidad sistemas intensivos “modernos”, donde la varia-
ble “bienestar animal” es central en el diseño de instalaciones y sistema de producción 
(ejemplo: gallinas en piso, con mayor espacio). 
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que, como mencionamos, se atribuye vivir en una simbiosis con los recursos 

naturales.  

Contexto geográfico, histórico y actual de la localidad de estudio 

La localidad donde se realizó esta investigación, Tinaja de Vargas (TV), 

pertenece al municipio de Tanhuato, ubicado en el noreste de Michoacán, y 

se integra al valle de Ecuandureo, el cual se encuentra en el Bajío seco mi-

choacano (o Bajío montañoso), a 1500 msnm, con precipitaciones anuales de 

750 a 800 mm, de junio a octubre, con temperatura anual media de 20.2 

°C, escasas heladas. Las condiciones permiten un solo ciclo de agricultura 

durante el año (González, 2011:150). 

Para comprender la importancia de la cría de cabras y los vínculos ser 

humano-animal, es necesario reconstruir brevemente la historia de la región 

y localidad de estudio. A principios del siglo XX existían en la región varias 

pequeñas haciendas con superficie de unas 2000 ha, en promedio. La estruc-

tura de estas haciendas no difería de las otras en la región, incluía a los 

hacendados, dueños de la tierra y los medios de producción, los aparceros y 

peones acasillados, quienes trabajaban las tierras y hacían producir las ha-

ciendas. Entre los productos cultivados en tierras de temporal destacan el 

maíz, frijol, calabaza y garbanzo. Además, se desarrolló una infraestructura 

de riego, compuesta por canales y bordos de tierra, para dar salida a los 

excedentes de agua del valle (de la laguna del Colecio y el desbordamien-

to del arroyo de Quiringüicharo), lo que permitió obtener buenas cosechas y 

cultivar también trigo, camote y caña. El ganado bovino se mantenía en las 

tierras bajas, con acceso a agua y forraje (González, 2011:151). 

Por su parte, las familias de peones y aparceros de la hacienda, vivían 

con sus familias en las partes altas, donde trabajaban en los ekuaros3, ubi-

                                                 
3 Ekuaro, (ecuaro o ekuarhu) es un término de origen purhépecha que significa patio. Es 
un sistema agroforestal tradicional de Michoacán, que puede formar parte de la vivien-
da y donde se crían animales domésticos, se practica agricultura y cultivo de especies 
forestales. El término también refiere a pequeñas parcelas, generalmente ubicadas en 
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cados en las laderas de los cerros. Allí cultivaban maíz, frijol, calabaza y 

garbanzo, trabajo que se hacía generalmente sin roturación del suelo. Estas 

familias estaban a cargo de los hatos de cabras de la hacienda, que vivían 

de la vegetación arbustiva de los agostaderos. En opinión de la gente de TV, 

esto creó una relación cercana entre pastores (los chiveros) y sus animales, 

porque “pasaban casi toda la vida en el cerro con sus animales, casi no baja-

ban al plan”. Dependiendo del ciclo y composición de la familia, se involucra-

ban niñas y niños en el trabajo con las cabras. Varias mujeres mayores de TV 

recuerdan con orgullo que, cuando faltaban varones para realizar el trabajo, 

ellas auxiliaban y acompañaban a sus padres en el ordeño y pastoreo de los 

animales. 

La primera solicitud de dotación ejidal fue realizada en 1925 por 

quienes vivían en dos caseríos, Tinaja de Vargas y Vargas, ambos entonces 

ubicado en las tierras de la Hacienda de Vargas. En los años sucesivos los 

dueños de ésta y otras haciendas circundantes fraccionaron su propiedad 

mediante ventas, traspasos y herencia, para no ser afectados por la reforma 

agraria. Sin embargo, por un lado, los solicitantes pudieron comprobar con-

tratos de aparcería4 con los distintos hacendados o sus administradores, y 

por el otro, se demostró que los fraccionamientos fueron posteriores a la 

solicitud de dotación ejidal. Así el ejido de Tinaja de Vargas, al que perte-

nece la población de este estudio, en 1937 obtuvo un total de 2,717 hectá-

reas, tomadas de las haciendas de Vargas (para entonces ya casi abando-

nada), de Tarimoro, de Cerro Prieto y de San Pedro Ucácuaro, para formar 

un total de 147 parcelas (Mapa 1). Aproximadamente 600 Hectáreas eran 

de temporal, 32 correspondían a la zona urbanizada y el resto, unas 2000 

                                                                                                                        
laderas, donde se cultiva la milpa, sin roturación del suelo, debido a la pendiente y 
pedregosidad del suelo. 
4 Por ejemplo, los solicitantes presentaron un contrato de aparcería celebrado el 19 de 
junio de 1931, con la Hacienda de Vargas. (DOF, p. 5). 
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hectáreas a tierras de agostadero, con un 15-30% laborable. Sin embargo, 

en el reparto 121 solicitantes no alcanzaron parcela individual. 5 

 

 

Mapa 1. Ejido Tinaja de Vargas: Parcelas y área común 

Fuente: Elaboró Marco Antonio Hernández, SIG-Colmich. 

Los solicitantes, que en un inicio no recibieron una parcela, generalmen-

te tenían acceso a ekuaros en las laderas de los cerros, para la producción 

de autoconsumo. La cría de cabras para ellos cobró mayor relevancia, ya 

que conservaban acceso a los agostaderos y dependían del ingreso que 

                                                 
5 Diario Oficial de la Federación del 5 de agosto 1981 , 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4677203&fecha=05/08/1981 
Incluye la resolución mediante la cual se incorporan otros 66 campesinos con derecho a 
tierra al ejido y se otorga una ampliación del mismo por 123 hectáreas. 
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proporcionaban los animales, leche y carne. La vida en el cerro, en pequeños 

ranchos aislados, marcó la primera experiencia de muchas personas, que 

vivieron aquí su infancia, en condiciones precarias. 

Esta situación cambió ligeramente con el establecimiento de las empre-

sas agroprocesadoras (congeladoras) de fresa en el Valle de Zamora desde 

la década de 1960, que comenzaron a dar empleo a mujeres de localida-

des cercanas. A la vez, la migración a los Estados Unidos ofreció otra opción 

para mejorar la economía de los hogares. Sin embargo, TV sigue siendo una 

localidad con un nivel de marginación alto según datos de CONAPO 

(2010)6, a pesar de que el municipio de Tanhuato en promedio mantiene un 

nivel de marginación medio entre los años 2000-2015.7 

En 2010 TV contaba con 695 habitantes y la mayoría de las familias 

obtenían ingresos de agricultura de temporal (maíz, sorgo, garbanzo), algu-

nas con mayores recursos poseían ganado vacuno de doble propósito o en-

gorda, y varias manejaban un hato de cabras, con 50 a 350 animales 

(hembras adultas). No ha habido cambios significativos en la economía y los 

sistemas de producción de TV y comunidades aledañas entre 2010 y 2020, 

aunque a raíz de los frecuentes episodios de violencia vinculados a la pre-

sencia del crimen organizado en la región, algunas familias de chiveros lle-

gan a migrar, temporal o permanentemente, a lugares cercanos para res-

guardarse.8 

La historia de la región, incluyendo a los municipios de Ecuandureo, 

Tanhuato y Yurécuaro, ha estado permeada por diversos conflictos, en torno 

                                                 
6 https://datos.gob.mx/busca/dataset/marginacion-por-localidad-consejo-nacional-de-
poblacion-conapo Accesado el 28 de agosto 2020. El índice de marginación más re-
ciente que se puede consultar a nivel de comunidad es del año 2010.  
7 http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Datos_Abiertos_del_Indice_de_Marginacion 
Accesado el 5 de julio 2021. 
8 En el censo 2020 del INEGI, TV registró un incremento a 820 pobladores. En cambio, 
en la localidad aledaña San José de Vargas entre 2010 y 2020 la población disminuyó 
de 485 a 372 habitantes, debido a la emigración de varias familias expulsadas por la 
violencia. 
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al acceso a la tierra y algunas obras hidráulicas locales. Entre 1978 y 1982 

escaló un conflicto entre familias de TV y San José de Vargas, en el que 

hubo varios muertos. Desde entonces se ha mantenido la tensión entre estas 

localidades y algunas de sus familias. Situada cerca del límite con Jalisco, TV 

desde hace tiempo se conoce como centro de operación de la delincuencia 

organizada, los enfrentamientos violentos entre grupos antagónicos y con las 

fuerzas armadas son frecuentes.  

A su vez, existen varios registros en los archivos de la Procuraduría Ge-

neral de la República que hablan de una larga historia de violencia contra 

mujeres en la región9. No es objeto de este trabajo problematizar la cons-

trucción de TV y San José de Vargas como comunidades violentas. Se men-

ciona porque tiene relevancia para entender aspectos relacionados con la 

participación de las mujeres en el manejo de los hatos de cabras. 

Las cabras en el Bajío michoacano 

Las cabras fueron introducidas al Bajío por los españoles en el siglo XVI, y al 

inicio de la época colonial fueron la especie ganadera más prominente, el 

hato creció de manera exponencial, toda vez que existían abundantes recur-

sos forrajeros en agostaderos residuos de agricultura, las cabras incluso fue-

ron utilizadas para limpiar terrenos para la agricultura. Conforme se esta-

blecieron las haciendas se abrieron grandes superficies de cultivo, el ganado 

bovino comenzó a superar al caprino en número. Después del reparto agra-

rio, los ejidatarios y avecindados de TV continuaron con la cría de ganado 

caprino, el ganado vacuno quedó en su mayoría, pero no exclusivamente, en 

manos de pequeños propietarios (Oseguera et al., 2014). Dada la creciente 

demanda de leche de cabra, sobre todo para la producción de cajeta, a los 

hatos fueron incorporadas razas especializadas, particularmente Saanen y 

se mejoró la alimentación de los animales, complementando el pastoreo con 

granos. Avecindados, dueños de hatos buscaron en lo sucesivo adquirir una o 

más parcelas para poder cultivar maíz, tanto para autoconsumo, pero de 

                                                 
9 Comunicación personal de la antropóloga Perla Luz García Peña (2008). 
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manera importante, para poder alimentar a sus cabras. No estamos frente a 

una cantidad marginal, sobrante, que se destine a las cabras, sino que se 

cultiva maíz explícitamente para complementar la alimentación de los ani-

males, como lo subrayan los chiveros con la frase que da título al presente 

trabajo. En ella, y en la forma en que se expresó, se refleja un reconocimien-

to a las cabras en una relación de reciprocidad donde ambos ganan, aun-

que no se llega a la relación simbiótica íntima como la que Evans-Pritchard 

(1940:36) describió para los Nuer y sus vacas. 

Las cabras en Tinaja de Vargas: dinámica familiar y productiva 

En TV la cría de cabras fue consolidándose a través del tiempo, aunque no 

se cuenta con datos oficiales sobre el tamaño del hato, ni el número de ani-

males en la localidad. La producción es de doble propósito, leche y venta de 

cabritos. Ambos productos tienen una elevada demanda. Hasta la actuali-

dad no ha sido posible introducir un control estable de brucelosis, por lo que 

la leche fresca y quesos no se consideran aptas para el consumo humano, y 

todo el producto se vende a recolectores de la empresa Coronado, para la 

producción de cajeta. Los recolectores de la leche llegan diariamente a la 

localidad para recoger la leche, ellos determinan el precio del producto, 

que varía estacionalmente. Incluso en la temporada donde algunos hatos 

deben de distanciarse más de la localidad para acceder a forraje o esquil-

mos de la agricultura, y los pastores permanecen durante varias semanas 

con sus animales, los lecheros los siguen a los sitios en los que realizan la 

ordeña. Aunque el precio que obtienen por la leche es muy bajo ($ 3.40 a 4 

pesos/litro en 2010), el capital social que han construido con los recolectores 

les permite obtener pequeños créditos a cuenta de la leche o el acarreo de 

fertilizante que se paga de la misma manera. Esto es esencial para los chive-

ros. Por ello ha sido difícil estructurar alternativas de comercialización para 

obtener un mayor pago por la leche. Los chiveros en la localidad y los alre-

dedores gozan de prestigio social, no por la riqueza acumulada, ya que 

siguen siendo familias de bajos o modestos recursos, sino porque obtienen un 

ingreso regular (semanal) por concepto de la venta de leche. Este ingreso 
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regular a lo largo del año marca una diferencia fundamental para la eco-

nomía de los hogares, donde la agricultura de temporal genera ingresos 

sólo en una temporada muy corta.  

Los animales se mantienen estabulados durante la noche, se ordeñan en 

las primeras horas de la mañana. Este suele ser trabajo familiar, donde de-

pendiendo del tamaño del hato y etapa de lactancia, se emplea un número 

variable de mano de obra familiar. La ordeña en primera instancia es un 

trabajo de los varones, sin embargo, si ellos no dan abasto con el trabajo, se 

incorpora alguna de las mujeres del grupo familiar. Variando según la com-

posición del grupo familiar, en primer lugar, se incorporan las mujeres jóve-

nes y las solteras a la ordeña, si no alcanzan, también participa la esposa 

del jefe de familia. En general, es considerado como un trabajo pesado, y la 

participación de mujeres es socialmente muy reconocida en la comunidad, 

porque se valora el sacrificio que hacen al participar en un trabajo agota-

dor, no solo como un aporte más a la economía de la familia, sino porque su 

participación llega a ser indispensable para el mantenimiento del hato. 

Como se mencionó, la organización del trabajo con las cabras depende 

de la composición del hogar. Las implicaciones de ello se pueden compren-

der a partir del siguiente ejemplo: el caso de una pareja joven, con dos niños 

pequeños y uno de dos meses de edad, en el momento en que se realizó la 

investigación. Para ordeñar su hato de 150 cabras, sólo disponían de la 

mano de obra de ambos, por lo que la madre optó por destetar a su bebé, 

con el fin de quedar libre para acompañar a su marido durante las mañanas 

a la ordeña de las cabras, y poder dejar los tres hijos a cargo de la abuela.  

Después de la ordeña se aprovecha para tratar animales enfermos, en 

particular son frecuentes los casos de mastitis en las cabras lactantes, y los 

casos de aborto (frecuentemente vinculados a Brucelosis). Invariablemente son 

los hombres de la familia quienes inyectan y aplican tratamientos alopáticos. 

En cambio, los tratamientos tradicionales, en particular cura de heridas y en-

tablillado de miembros en casos de alguna lesión, es tarea que recae en las 

mujeres. 
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Uno de los trabajos más pesados en el hato de cabras se debe realizar 

al inicio de la etapa de partos, cuando muchos de los recién nacidos durante 

esa etapa “pierden” el contacto con su madre: el ahijar consiste en llevar y 

acostumbrar al animal pequeño con su madre para que lo pueda amaman-

tar y así crear el vínculo que les permitirá reconocerse en el futuro. Los par-

tos con mucha frecuencia son gemelares, lo cual dificulta más este trabajo, 

que es muy agotador, ya que requiere permanecer en cuclillas durante lar-

gos periodos. También aquí es esencial la participación de las mujeres. Pos-

teriormente, todo el hato es llevado al pastoreo en los agostaderos de los 

cerros aledaños (tierras ejidales). Los pastores invariablemente son varones, 

de la misma familia o contratados. Es un trabajo que requiere de experien-

cia y es difícil encontrar buenos pastores. Durante los recorridos que pudimos 

realizar con los chiveros frecuentemente coinciden distintos hatos en las áreas 

de agostadero; sin embargo, los arreglos sociales basados en la larga tra-

dición de pastoreo y utilización de estos recursos comunes, permiten una “dis-

tribución” del acceso a las áreas naturales y una conducción de los hatos que 

no implican conflictos. La falta de fuentes de agua naturales en el monte ha 

llevado a la construcción de tres joyas de agua, para que los animales pue-

dan tomar en el trayecto, sin tener que esperar hasta el retorno al corral en 

la tarde. 

A diferencia de lo que ocurre en otros sistemas de producción similares, 

como por ejemplo la producción de borregos en las localidades de la mese-

ta Purhépecha, donde con mucha frecuencia son las mujeres quienes llevan a 

los animales a pastorear, en TV es impensable que mujeres salgan solas a 

pastorear los animales. Es algo que las mujeres lamentan y la referencia y 

memoria de la violencia contra mujeres está presente y se concibe como un 

riesgo permanente. No obstante, dos mujeres contaron que ellas en varias 

ocasiones han tenido que llevar los hatos al monte, en una familia esto llega 

a ocurrir cuando los varones después de una borrachera en la noche anterior 

no están en condiciones de salir, o bien, cuando una enfermedad grave se 

los impide. En estos casos ellas se visten como hombres, con pantalones va-

queros, camisa y sombrero, bajo el cual esconden el cabello. Refieren que 
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tratan de comportarse y actuar un poco como varones, cuando llegan a en-

contrarse con otros pastores. Es una “aventura”, que requiere de bastante 

valor por parte de las mujeres, ya que, como ellas mismas saben, el disfraz 

de hombre distrae por un momento, pero es fácilmente entrevisto. No obs-

tante, dejar de llevar las cabras a comer en el monte no es una opción. 

Además, en los relatos de estas mujeres, trasluce la pasión por el trabajo con 

las cabras, el gusto por poder aprovechar la ocasión para ser pastoras por 

un rato. 

Para dos de las mujeres entrevistadas, hermanas, el casarse no fue 

atractivo. Su padre un ekuarero, y a falta de hijos varones, las involucró en 

el trabajo con las cabras. Refieren con orgullo que desde temprana edad 

las dejaba a cargo de varias tareas relacionadas con el manejo cotidiano 

del hato. En la actualidad no cuentan con tierra de cultivo propia, pero sí con 

un solar en el pueblo de TV, donde mantienen pocos animales de distintas 

especies, cerdos, gallinas y cabras, en excelentes condiciones y manejo, a las 

que dedican todo su tiempo. Su vida, según cuentan, está dedicada a los 

animales, sólo una de ellas durante varios años trabajó en una congeladora 

de Zamora. Expresan que seguramente fue la infancia y juventud en “el 

monte”, en cercanía con los animales y la constante amenaza y miedo a ac-

tos violentos de varones, lo que las condicionó a preferir la vida de solteras 

y dedicarse a criar animales, lo cual les genera muchas satisfacciones. 

La migración de los varones ha sido la opción más frecuente en familias 

de escasos recursos, sin acceso a tierra más allá de un ekuaro. Las mujeres se 

quedan a cargo del hogar y solar, donde buscan mantener dos o tres ca-

bras, y siempre refieren que lo hacen por el gusto de tener los animales y 

poder ayudar un poco a la economía del hogar. 

Terminamos mencionando que, en la convivencia con las familias de chi-

veros, principalmente durante la ordeña, o bien, en conversaciones realiza-

das durante el pastoreo, se pudo constatar el gusto y, en ocasiones, incluso 

su pasión por el trabajo con los animales y el aprecio al aporte que obtienen 

de ellos. Además, en el trayecto por el monte, las referencias al placer que 
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sienten al recorrer estos paisajes (de matorrales espinosos), el aprecio por la 

naturaleza, encontraba diferentes expresiones. Sin embargo, los chivitos no 

se salvan de ser elegidos cuando se da la ocasión, para ser degollados, 

desangrados y convertidos en birria, un platillo localmente muy apreciado. 

Aquí a la romántica relación con la naturaleza se impone, en el caso del 

animal, la perspectiva utilitaria.  

Reflexiones finales 

Un hallazgo importante es que en la memoria colectiva de las familias su 

relación con las cabras se fue forjando durante la época de las haciendas, 

donde la vida de los antepasados giraba en torno al hato y el ekuaro. Era 

una vida precaria, aislada, solo esporádico contacto con los administradores 

de la hacienda, con las cabras como única compañía cotidiana. Este vínculo 

ser humano-animal histórico está muy presente en el imaginario de las fami-

lias chiveras y permea la relación con sus animales hasta la actualidad. La 

experiencia histórica en el trabajo con las cabras, localmente vinculadas a 

familias de pocos recursos, incluso sin acceso a tierra propia, ha demostrado 

que estos animales pueden proveen un modo de vida, un ingreso constante a 

través de la venta de leche, lo cual representa una clara ventaja frente a los 

ingresos estacionales que aporta la agricultura de temporal. Para algunos 

definitivamente es una opción que evita tener que buscar el sustento en la 

problemática migración a los Estados Unidos (Oseguera et al., 2014). La 

relación utilitaria es innegable en la medida que la cría de cabras no es un 

pasatiempo sino un factor decisivo para la sobrevivencia de familias de 

escasos recursos, pero está matizada por un aprecio a las cabras, con base 

en la construcción de una “historia compartida”, la valoración del aporte 

económico que generan los animales y el conocimiento que se tiene de su 

comportamiento y necesidades. 

El trabajo etnográfico, en particular la observación participante, nos 

permitió un primer acercamiento a la relación entre de los miembros de las 

familias de chiveros y sus animales. Indudablemente, el mismo sistema de 

producción extensivo que practican, donde los animales se pueden mover 
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libremente en un corral amplio y las salidas cotidianas a pastorear en los 

agostaderos corresponden a estándares de bienestar animal para las ca-

bras. En las conversaciones se reconoce siempre que la estabulación no es 

opción, no sólo por consideraciones financieras, sino porque no se correspon-

de con la “naturaleza” de las cabras. En el manejo cotidiano en el corral o 

durante el pastoreo se percibe empatía con los animales, sus necesidades o 

expresiones de malestar (en caso de heridas, enfermedad), nunca se observó 

un trato violento. Se identifica así una responsabilidad moral con los anima-

les, de darles un trato adecuado a las necesidades de la especie (de acuer-

do al conocimiento local que se tiene sobre el manejo animal), no maltratar-

los o matarlos sin necesidad. 

Concedemos especial atención a las mujeres, ya que su participación en 

la cría de cabras sigue códigos culturales precisos y diferenciados, se reco-

noce el esfuerzo que hacen al atender a las chivas, aceptando una doble 

jornada muy agotadora. La valoración social local que su compromiso con 

este trabajo recibe, no se reduce a una lectura simple como coste de oportu-

nidad, sino que expresa y subraya lo dicho aquí: la importancia de la tradi-

ción histórica, cultura y aprecio por las cabras por su aporte a la vida de las 

familias. 

Se acepta en esta relación que los animales se utilicen para satisfacer 

las necesidades de los seres humanos, pero siguiendo las reglas de un mane-

jo adecuado y con el compromiso de toda la familia. La afirmación de uno 

de los chiveros que surgió en el momento en que registramos que su familia 

cultiva maíz para suplementar la alimentación de las cabras: “nosotros tra-

bajamos para las chivas y las chivas trabajan para nosotros” expresa cla-

ramente una relación de mutualidad, que siguiendo a Schicktanz (2006:12) 

corresponde al “Modelo Amistad” (Friendship-Model) en la relación ser hu-

mano-animal. No se supera con ello en el caso de las familias chiveras el 

“dogma dualista”, que establece diferencias categóricas entre el ser humano 

y los animales, pero se identifica la presencia de criterios propios, bajo los 

cuales la explotación de los animales es moralmente aceptable y no un sim-

ple modelo de negocio, lo cual marca una diferencia fundamental con la 

situación que prevalece en las “fábricas de leche y carne” de la industria 
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animal. Sin duda, es necesario seguir trabajando en la construcción de guías 

de observación y parámetros que nos permitan conocer y comprender con 

mayor profundidad la relación entre los chiveros de TV y otros pequeños 

productores, sus cabras y las diversas especies de animales domésticos.  

Tinaja de Vargas no es un pueblo idílico, los niveles de pobreza, anal-

fabetismo y violencia permanecen elevados, tal vez por ello mismo resalta 

más el aprecio, respeto y empatía que se expresa por los animales.  

Literatura citada 
Buschka, Sonja y Fouamba, Jasmine, 2013. “Hirnloser Affe? Blöder Hund? Geist 

als sozial konstruiertes Unterscheidungsmerkmal“ en: Pfau-Effinger, B. Y 

Buschka, S. (editores) Gesellschaft und Tiere. Soziologische Analysen zu 

einem ambivalenten Verhältnis., Springer. Wiesbaden, Alemania. pp. 23-

56. 

Emel, Jody y Jennifer Wolch, 1998. „Witnessing the Animal Moment“, en 

Animal Geographies. Place, Politics and Identity in the Nature-Culture 

Borderlands, Verso, London. pp. 1-26. 

Evans-Pritchard, E., 1940. The Nuer. A description of the modes of livelihood 

an political institutions of a nilotic people. Clarendon Press, Oxford. 

González, Octavio, 2011. “Del tarquín a los pozos profundos. Breve historia 

del regadío en el valle de Ecuandureo, Michoacán”. Estudios Agrarios 

No. 47: 150-170. 

Noske, Barbara, 2013. Indigene Kulturen, tierliche Spezies, tierliche Indivi-

duen: Fragen zu Resourcismus und Anthropozentrismus“, en Bruckner, R. , 

Bujok, M., Mütherich, B., Seeliger, M., Thieme,F. (editores), Das Mensch-

Tier-Verhältnis. Eine sozialwissenschaftliche Einführung. Springer, Wies-

baden, Alemania. pp. 327-343. 

Oseguera Montiel, D., Keilbach N., van der Zijpp, A., Sato C., Udo, H. , 2014. 

“It is better to herd than be herded”: making a living with goats in the Ba-

jío region, Mexico. Pastoralism: Research, Policy and Practice 2014 4:9. 

Preece, Rod,1999. Animals and Nature: Cultural Myths, Cultural Realities, 

UBC Press, Canada. 



II. GANADERÍA DE TRASPATIO, TRADICIONAL Y EN PEQUEÑA ESCALA 

83 

Schicktanz, Silke, 2006. “Ethical considerations of the human-animal rela-

tionship under conditions of asymmetry and ambivalence”. Journal of 

Agricultural and Environmental Ethics, 19(1), 7-16. 

Toledo, Víctor, 1993. “La racionalidad ecológica de la producción campesi-

na”, en: Sevilla Guzmán, E. y González de Molina, M. (editores). Ecolo-

gía, Campesinado e Historia. Editorial. La Piqueta. España. pp. 197-

218.  



Resiliencia de los medios de vida de productores 

pecuarios 

Pamela Corín Duque Galeano1, Isaías Tobasura Acuña2, 

Jaime Eduardo Muñoz Florez3 

Introducción 

El objetivo de esta investigación es estimar la resiliencia de los medios de 

vida de productores, quienes tienen en sus agroecosistemas el componente 

pecuario (bovinos, caprinos, ovinos, aves de corral, porcinos, peces). En esta 

investigación se seleccionaron agroecosistemas que tuvieran presente el 

componente animal solo o acompañado del componente agrícola. Los agroe-

cosistemas son ecosistemas manipulados y alterados por el hombre para 

producir y distribuir alimentos y otros bienes valiosos como madera, fibra o 

combustible (Dorigo et al., 2007, p. 166). Los agroecosistemas abarcan toda 

la complejidad de un “sistema socioecológico-SES” (Duru y Therond, 2014, p. 

1653). La resiliencia es la capacidad de un SES para mantener un conjunto 

deseado de servicios ecosistémicos frente a las perturbaciones y cambios en 

curso (Biggs et al., 2012, p. 423).  

Por otro lado, un medio de vida según la Comisión Mundial de Medio 

Ambiente y Desarrollo (WCED, por sus siglas en inglés) es definido como el 

adecuado abastecimiento y flujo de comida y dinero para satisfacer las 

necesidades básicas (WCED, 1987). Es decir, que los medios de vida com-

prometen las capacidades, bienes, recursos, reservas, activos, capitales (in-

cluidos los materiales y sociales) y actividades que un productor lleva a cabo 

1 Universidad Nacional de Colombia “Sede Palmira”.pcduqueg@unal.edu.co 
2 Universidad de Caldas- isaias.tobasura@ucaldas.edu.co  
3 Universidad Nacional de Colombia “Sede Palmira”- jemunozf@unal.edu.co 
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para generar medios para subsistir (Carney, 1998, p. 4; Chambers y 

Gordon, 1992, p. 5).  

Por su parte, los términos activo, capital y recurso se usan intercambia-

blemente en esta investigación (Morse y McNamara, 2013, p. 21), pese a 

las críticas que ha recibido, por cuanto se asegura que son términos diferen-

tes (van Dijk, 2011, p. 106). No obstante, el término capital o activo de un 

productor ha sido definido como los valores, bienes, o recursos que se alma-

cenan, acumulan, intercambian o contrariamente se agotan o se ponen a 

producir para generar un flujo de ingresos u otros beneficios (Rakodi, 1999, 

p. 316).  

Por tanto, la resiliencia de los medios de vida es definida como “la capa-

cidad de todas las personas de todas las generaciones para mantener y 

mejorar sus oportunidades y su bienestar a pesar de las perturbaciones am-

bientales, económicas, sociales y políticas” (Tanner et al., 2015, p. 23). Un 

medio de vida es considerado resiliente cuando hace frente y se recupera 

del estrés y las perturbaciones, además de mantener o mejorar su potencial 

sin deteriorar los recursos naturales (Carney, 1998, p. 4).  

Las perturbaciones son un fenómeno particularmente perjudicial para 

las personas en economías pobres y agrícolas (Mogues, 2011, p. 91). Estos 

tipos de choques influyen en los medios de subsistencia de los hogares rura-

les y generan pérdidas de ingresos (Park, 2006, p. 422). Los productores 

tradicionales de Toribío-Cauca, Colombia enfrentan todo tipo de perturba-

ciones de tipo socioecológicas. Una perturbación de tipo social involucra la 

dimensión humana en sus múltiples facetas que incluyen la económica, políti-

cas, tecnológicas y culturales (Folke et al., 2016, p. 1). En cambio, las pertur-

baciones ecológicas involucran a la biosfera; es decir aquellos fenómenos 

naturales tales como sequías, inundaciones, avalanchas que signifique un 

cambio en el medio ambiente de los productores tradicionales (Altieri y 

Nicholls, 2013a). Los principales riesgos amenazantes de la comunidad de 

Toribío se destacan los de tipo ambiental, social, económico y cultural tales 

como: cambio climático, deterioro ambiental: agua, reservas forestales, sue-
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lo, ambiente, pérdida de hábitats, disminución de polinizadores, hambre e 

inseguridad alimentaria, acceso a tierra, presión demográfica, pobreza, 

marginación, muertes, ataques indiscriminados a civiles y daños a bienes 

civiles narcotráfico, cultivos ilícitos, y aculturación, entre otros (Alcaldía 

municipal Toribío, 2011; Plan de desarrollo Toribío 2016-2019., 2016; 

Proyecto Nasa, 2015).  

Ha sido demostrado que la producción pecuaria fortalece los medios de 

vida de los agricultores (Aniah et al., 2019, p. 6), además de ayudar a en-

frentar las perturbaciones y a contribuir a la reducción de la pobreza (Do et 

al., 2017, p. 99). La comprensión de la capacidad de recuperación de los 

sistemas de medios de vida de los productores pobres en el contexto de 

cambios transformacionales más amplios, tanto sociales como políticos y bio-

físicos, viene siendo considerada como una prioridad normativa 

(ISSC/UNESCO, 2013). A través de la metodología Enfoque de Resiliencia de 

los Medios de Vida de los Hogares  (HLRA, por sus siglas en inglés Household 

Livelihood Resilience Approach) en esta investigación se evalúa la resiliencia 

de los medios de vida de fincas que tienen como parte de sus estrategias 

productivas y capitales el componente pecuario. La metodología HLRA mues-

tra cómo los productores pecuarios logran o no medios de vida resilientes 

mediante el acceso a cinco capitales (físicos, naturales, económicos, humanos 

y sociales) que se combinan para mejorar su calidad de vida (Carney, 1998; 

Chambers y Gordon, 1992; Scoones, 1998). La ausencia o detrimento de 

uno de estos capitales genera vulnerabilidad y por consiguiente disminución 

del bienestar del productor, la familia y de la comunidad.  

Materiales y métodos 

Área de estudio 

El municipio de Toribío se encuentra en el noroeste del departamento del 

Cauca, Colombia (02° 57' 29" N and 76° 16' 17" E) con altitudes entre los 

1330 y 3500 metros sobre el nivel medio del mar y una temperatura pro-

medio de 19 °C. Toribío tiene un área de 399 km2 y una población de 
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31.341 personas, de las cuales 93% vive en áreas rurales y 7% en áreas 

urbanas (Alcaldía municipal Toribío, 2012, p. 23; Plan de desarrollo del 

municipio de Toribío, Departamento del Cauca 2008-2011, 2008, p. 12). 

Alrededor de 96.2% de la población hace parte del grupo étnico indígena 

Nasa con lengua propia (nasa yuwe). El municipio está subdividido en tres 

resguardos: Toribío, Tacueyó y San Francisco.  

Muestreo 

La unidad básica de muestreo fue la finca, específicamente se seleccionaron 

fincas donde el componente animal de interés zootécnico estuviera solo o 

asociado con la producción agrícola y que este fuera importante para el 

mejoramiento de los medios de vida de los productores. Usando la fórmula 

de tamaño de muestra, con un margen de error de 10% y un nivel de con-

fianza de 95%, se seleccionaron 90 fincas. En cada una de las fincas mues-

treadas se realizó una entrevista utilizando un cuestionario semiestructurado. 

Teniendo en cuenta que 12 fincas no tenían información coherente y comple-

ta se eliminaron, para tener una muestra de 78 unidades entrevistadas.  

La entrevista semiestructurada contenía preguntas cualitativas y cuanti-

tativas de tipo productivo, económico, social, ambiental y cultural. Cada 

pregunta se convirtió en una variable y se seleccionaron tres (3) componentes 

con nueve (9) variables que mejor representaran la diversificación de los 

medios de vida. Los tres componentes fueron denominados así: Diversifica-

ción agropecuaria, diversificación de ingresos y diversificación funcional del 

predio (Cuadro 1).  

Análisis Clúster 

Para identificar los grupos y realizar las comparaciones de los medios de 

vida se realizó una estandarización de las nueve variables seleccionadas. 

Para identificar grupos homogéneos de las fincas encuestadas se utilizó la 

distancia euclidiana y el método de aglomeración de Ward (Kassambara, 

2017). Una vez realizada la agrupación se hizo un análisis de varianza 

(Anova) para identificar si los grupos presentaban diferencias significativas 



TEMAS ACTUALES Y PROBLEMAS EMERGENTES DE LA GANADERÍA 

88 

(p<0.05) y después una prueba de comparación de Dunn fue realizada 

para señalar que medias específicas eran significativas entre los grupos 

(Cuadro 1). 

Cuadro 1. Agrupación según el clúster, con la prueba de Anova y de Dunn, 

datos obtenidos de las 78 fincas entrevistadas 

  Grupos de Fincas 
p 

Alta (12) Baja (46) M

e

d

i

a

 

(

2

0

) 

Diversidad de ingresos 

Diversidad ingresos pecuarios 

(und) 

1.3a 1.0b 2

.

1
 

c 

**

* Diversidad total ingresos (und) 2.2 a 2.0 a 3

.

1
 

c 

**

* 

 
Diversidad funcional predio 

Tamaño predio (m2) 21.9 a 1.60 b 2

.

5

2
 

b 

**

* Reservas forestales (m2) 7.3 ac 0.15 b 0

.

4

7
 

a

b 

**

* Pastos (m2) 9.8a 0.84b 1

.

3
b

c 

**

* Cultivos (m2) 2.3 a 0.32 b 0

.

5

9
a

b 

**

* Rastrojos (m2) 2.4 a 0.28 ab 0

.

1

2
b 

**

* Funcionalidad predio 2.8 a 1.9 b 2

.

3
a

b 

** 

Diversidad agropecuaria 

Agrobiodiversidad (und) 3.9 a 2.6 a 4

.

2
 

a 

* 

Diversidad pecuaria(und) 6.4 a 3.3 b 5

.

0
 

a 

**

*  

Indicadores para medir la resiliencia de los medios de vida 

Del grupo de preguntas realizadas en la entrevista se seleccionaron 28 pre-

guntas que fueron utilizadas como indicadores o variables independientes 

donde se expresaba la resiliencia de los medios de vida en concordancia con 

los cinco capitales: económico, humano, social, físico y natural (Cuadro 2). 

Posterior a la selección de los indicadores de capital, se crearon índices acti-

vos compuestos (IAC) (Campbell et al., 2001; Erenstein et al., 2010). Cada 

una de las preguntas del indicador se convirtieron en opciones de respuesta 

con escala de 0 a 1 (datos no mostrados), donde 1 representa la respuesta 

deseable (p. ej. Si participa en mercados locales) y 0 la respuesta no 

deseable (p. ej. No participa en mercados locales). Asimismo, para pregun-

tas con múltiples respuestas se asignaron valores que estuvieran dentro del 
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rango 0 a 1 (0, 0.33, 0.66, 1). Las puntuaciones más altas, por tanto, refle-

jarían niveles más altos de capital de medios de vida como mayor capaci-

dad de recuperarse ante perturbaciones. 

Una vez que cada pregunta seleccionada de la encuesta se ajustara a la 

escala de 0 a 1, se crearon los índices de activos compuestos- IAC. Estos IAC 

para cada capital se crean al promediar los puntajes de los indicadores indi-

viduales para cada finca encuestada (Campbell et al., 2001; Erenstein et al., 

2010). Asimismo, para generar el índice global de activos compuestos IGAC, 

los puntajes de los cincos capitales se promediaron para cada finca o cada 

grupo de fincas tipificadas. El puntaje generado representa la medición gene-

ral de la resiliencia de los medios de vida para el encuestado y puede usarse 

como indicadores de la resiliencia de los medios de vida durante el análisis 

(Cuadro 2). 

Resultados y discusión 

Al realizar el análisis clúster utilizando las variables de diversificación, tres 

grupos de fincas fueron diferenciados: diversidad alta, diversidad baja y 

diversidad media. El grupo con diversidad de medios de vida alta agrupó 

12 fincas y se caracterizó por tener una diversidad de ingresos media, pero 

con una diversidad funcional y agropecuaria alta. El grupo con diversidad 

baja aglomeró 46 fincas y sus tres componentes diversidad presentaron los 

valores más bajos entre los grupos. El grupo de diversidad media agrupó 20 

fincas y se caracterizó por tener una diversidad de ingresos alta, pero con 

componentes de diversidad funcional y agropecuaria media. Se encontraron 

altamente significativas (p<0.05) en los grupos excepto cuando se evaluó la 

agrobiodiversidad donde no se encontraron diferencias (ver Cuadro 1).  

Resiliencia de los medios de vida de fincas tradicionales pecuarias 

En los tres clústeres de agrupamiento, el capital físico junto con el capital 

natural, este último para fincas de diversidad alta fue el más fuerte y con-

trariamente el capital social y humano fue el más débil especialmente para 



TEMAS ACTUALES Y PROBLEMAS EMERGENTES DE LA GANADERÍA 

90 

fincas de diversidad baja (Cuadro 2). Sin embargo, sólo se encontraron dife-

rencias significativas en el capital económico (p<0.013) y el capital natural 

(p<0.000). El grupo de fincas con diversidad media presentó mayor capital 

económico que las fincas de diversidad baja y fincas de diversidad alta 

tuvieron mejor capital económico que el resto de los grupos de fincas.  

Cuadro 2. Índice de activos compuestos e índice de activo global para cada 

grupo de fincas tipificadas con diversidad alta, media y baja 

Activo Indicadores Alta Baja Media Sig. 

Capital económico 

Ingresos extra prediales  0.25 0.37a 0.32a * 

Créditos bancarios 0.33 0.22 0.25 * 

Diversidad Ingresos pecuarios 0.17 0.00 0.53 *** 

Diversidad Ingresos Agropecuarios 0.58 0.48 0.65 * 

Potencial de los ingresos 0.38 0.45 0.63 * 

Jornales contratados 0.08 0.17 0.28 * 

Valor capital 0.30 0.28 0.44 *** 

Capital humano 

Disponibilidad laboral 0.42 0.37 0.40 * 
Mujeres involucradas 0.33 0.46 0.40 * 
Escolaridad familiar 0.26 0.33 0.34 * 
Conocimiento tradicional 0.25 0.24 0.45 * 
Etnoveterinaria 0.25 0.11 0.13 * 
Dominio lengua 0.38 0.12 0.33 *** 
Satisfacción de vida 0.08 0.09 0.20 * 
Valor capital 0.28 0.24 0.32 * 

Capital social 

Asociaciones 0.50 0.20 0.25 * 
Grupos ambientales 0.08 0.15 0.10 * 
Mercados 0.58 0.52 0.65 * 
Trueques 0.00 0.02 0.20 ** 
Valor capital 0.29 0.22 0.30 * 

Capital físico 

Distancia vivienda 0.50 0.74 0.75 * 
Dificultad biofísica 0.33 0.52 0.41 * 
Fuentes hídricas 0.58 0.43 0.55 * 
Servicios básicos 0.79 0.87 0.83 * 
Vivienda 0.53 0.74 0.70 * 
Infraestructura pecuaria 0.33 0.50 0.50 * 
Valor capital 0.51 0.63 0.62 * 

Capital natural 

Tamaño predio 0.88 0.03 0.10 *** 
Agrobiodiversidad 0.38 0.14 0.38 *** 
Diversidad pecuaria 0.54 0.22 0.40 *** 
Funcionalidad  0.61 0.29 0.43 *** 
Agroforestería 0.58 0.24 0.35 ** 
Reservas forestales 0.46 0.15 0.38 *** 
Valor capital 0.57 0.18 0.34 *** 

Índice de activo global  0.39 0.31 0.40 
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Capital económico 

Entre los capitales evaluados, el económico presentó diferencias significativas 

(p<0.013), siendo el grupo diversidad el que se destacó entre los grupos. 

Los índices más altos entre este grupo de fincas fueron los de diversidad de 

ingresos pecuarios, diversidad de ingresos agropecuarios y el potencial de 

ingresos. Los productores de fincas de diversidad media tienen un capital 

económico más fortalecido. Estos productores perciben mínimo dos ingresos 

por la venta de animales y sus productos. Asimismo, estos productores combi-

nan más que el resto de los grupos las actividades agrícolas con las pecua-

rias y cuando se observó el índice de potencial de ingresos de sus fincas 

estos productores generan entre 21% más del salario mínimo siendo mayor 

que el resto de los grupos. Por tanto, se puede inferir que a mayor diversifi-

cación agrícola o pecuaria se obtienen mayores ingresos monetarios.  

El potencial de ingresos promedio para el total de las fincas es de 0.99 

salarios mínimos, resultado acorde con los hallazgos de Reboul y Escobar, 

(2019), p. 88 quienes reportaron ingresos agropecuarios promedios en Co-

lombia de $350.963. Cifras que corroboran los datos de Contraloría Gene-

ral de la República, quienes afirman que cerca de 79.7% de la población 

rural no recibe ingresos suficientes para una canasta de satisfactores mínimos 

(Duque et al., 2017, p. 192).  

Respecto a los créditos bancarios, estos son utilizados por 24% de los 

productores, los cuales manifestaron solicitar créditos especialmente para 

ganadería bovina y para la producción de trucha. Pese a que en Colombia 

se aprueban 70.3% de los créditos, el porcentaje de rechazo se concentra 

en los estratos más bajos (Pabón, 2007, p. 9). Las restricciones crediticias 

conducen a los hogares agrícolas a crear ahorros preventivos, es decir que 

el productor asegura activos que pueden transformarse en alimentos 

(Mogues, 2011, p. 98). Sin embargo, Do et al. (2017) afirman que empode-

rar a los hogares rurales a través de a créditos contribuye a reducir la po-

breza rural (p.15).  
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Capital humano 

En el capital humano la disponibilidad laboral y el número de mujeres invo-

lucradas presentaron el indicador con el valor más alto. Tres personas, en 

promedio, trabajan tiempo completo dentro de sus fincas; es decir, 75% del 

total de los miembros, acompañando estas labores por un promedio de una 

(1) mujer. La mujer paulatinamente se ubica como mano de obra en la agri-

cultura convirtiéndose en la fuerza productiva, de ingreso y sostenibilidad 

económica para su familia (Báez-Pérez, 2019), sin subestimar que la seguri-

dad alimentaria y nutricional está en manos de las mujeres mayores de 10 

años (MINSALUD, 2015, p. 5). La mujer toribiana se ocupa principalmente, 

del cuidado de las aves, cerdos del tul nasa y el apoyo en actividades agrí-

colas al hombre.  

El índice de escolaridad familiar fue 0.33, lo que indica que el prome-

dio de educación familiar es básica primaria. La pobreza rural ha sido aso-

ciada con un bajo nivel educativo y, al contrario, elevando los niveles de 

ésta se ha demostrado que mejora la salud y la percepción del individuo 

(Krantz, 2001, p. 11). En Toribío se presenta en la actualidad una fuerte 

deserción escolar correlacionada con el incremento de los cultivos ilícitos. Los 

jóvenes abandonan el campo escolar para generar ingresos más altos y 

rápidos (Muñoz et al., 2018). Esta deserción se ha aumentado pese a que el 

cabildo ha realizado esfuerzos para que sus instituciones educativas reafir-

men la identidad Nasa (García, 2012, p. 119; Hernández, Cetina, y García, 

2016, p. 36).  

Con el indicador de conocimiento tradicional aplicado a prácticas de 

conservación ambiental, medicina ancestral humana, prácticas religiosas y 

conocimiento climático fue evaluado el capital humano encontrándose que 

70% de los productores manifestaron no hacer uso de los saberes tradicio-

nales. Igualmente, 75% de los productores no utiliza la medicina ancestral 

para el tratamiento de las enfermedades de sus animales. Además, solo 

26.9% de las familias tiene un miembro que entiende o habla el idioma na-

sayuwe. Por el contrario, los productores manifestaron realizar más prácticas 



II. GANADERÍA DE TRASPATIO, TRADICIONAL Y EN PEQUEÑA ESCALA 

93 

y utilizar productos de la Revolución verde. Estos hallazgos se deben posi-

blemente a que el conocimiento tradicional es dinámico y optará en ciertas 

ocasiones por incorporar nuevos conocimientos, aunque estos pertenezcan a 

técnicas de la agricultura moderna (Reyes-García et al., 2014, p. 230).  

El índice de satisfacción de vida fue de 0.11 lo que indica que los pro-

ductores consideran tener una satisfacción de vida baja. Una mala percep-

ción del individuo podría tener efectos negativos en la capacidad productiva 

de la finca (Krantz, 2001, p. 11). Algunos productores, para aumentar los 

niveles de vida deciden emplearse en actividades fueras del predio o im-

plementar actividades como la siembra de cultivos ilícitos para aumentar los 

ingresos.  

Capital social 

No se encontraron diferencias significativas (p<0.005) entre los distintos 

grupos de diversidad en el capital social. Cuando se evaluaron el total de 

las fincas este capital alcanzó un valor de 0.25 siendo el más bajo entre los 

capitales. Este valor tan pequeño es debido a que el nivel de participación 

de los productores en asociaciones productivas y grupos ambientales es muy 

escaso, además no realizan prácticas de intercambio entre vecinos como el 

trueque. Hesselberg y Yaro (2006), afirman que el capital social es tan im-

portante, que, en ocasiones, cuando las actividades agrícolas no producen 

suficiente alimento, el productor por sus conexiones sociales podrá tener ac-

ceso a suficiente comida (p.50). Asimismo, se ha demostrado que un capital 

social fortalecido robustece otros capitales, por ejemplo buenas relaciones 

de confianza y reciprocidad ayudan aumentar los ingresos y las tasas de 

ahorro de las personas (capital económico) y también ayudan a mejorar la 

gestión de los recursos comunes (capital natural) y el mantenimiento de la 

infraestructura compartida (capital físico) (DFID, 1999, p. 21).  

El indicador de participación en mercados locales alcanzó un valor de 

0.56 siendo el más alto en el capital social, es decir, que 56% de los agricul-

tores vende sus productos agrícolas o pecuarios en mercados de flujos cortos, 
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como centros poblados más cercanos o entre vecinos. Los mercados de circui-

tos cortos son interesantes porque permiten la diversificación, capturan un 

mejor valor agregado, impulsan una mayor competitividad y son un medio 

para asegurar ingresos más estables para los productores, aunado al mejo-

ramiento de la seguridad alimentaria (CEPAL, 2014; Parrado y Molina, 

2014, p. 38).  

Capital físico 

No se encontraron diferencias significativas (p<0.005) en el capital físico, sin 

embargo, este capital fue el que presentó un índice de 0.61 siendo el más 

alto entre todos los capitales.  

Gran proporción de los agroecosistemas evaluados se encuentran a 

menos de 7 kilómetros de distancia del centro poblado más cercano, lo que 

indica que estos productores tienen acceso cercano a la compra y venta de 

productos necesarios para llevar acabo las labores productivas, no obstante, 

es de resaltar que si el indicador midiera las condiciones de la carretera 

posiblemente seria gravemente castigado, ya que las carreteras terciarias 

del corregimiento Toribío no se encuentran pavimentadas, están en mal esta-

do y en temporada de lluvias los derrumbes impiden el paso de los vehícu-

los. La red terciaria tiene un papel fundamental en el crecimiento económico 

rural, ya que articula los centros de producción rural con los centros de aco-

pio urbanos (Narvaez, 2017, p. 80).  

Los productores de Toribío en su gran mayoría cuentan con los servicios 

básicos de energía y acueducto. Asimismo, los productores consideran tener 

un tipo de vivienda en condiciones medias y buenas, lo que repercute en una 

mejor capacidad para producir. Pues se ha demostrado que precariedad en 

estos servicios baja la autoestima del productor y lo desenfoca a realizar 

actividades no productivas (DFID, 1999, p. 25).  

El indicador dificultad biofísica alcanzó valores de 0.46, lo que indica 

que estos productores por causa de las pendientes de sus terrenos tienen 

restricciones de nivel alto a medio. Las fincas visitadas en Toribío se encuen-
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tran en alturas que van desde los 1.521 a los 2.814 m.s.n.m. En países en 

vías de desarrollo la población de las montañas tiene menores posibilidades, 

las pendientes más pronunciadas incrementan el costo de mantener los siste-

mas agrícolas (Wymann et al., 2015, p. 14). El productor de Toribío utiliza 

las áreas de su predio con pendientes más planas para realizar las activi-

dades agrícolas y en las áreas con pendientes altas en caso de poseer ga-

nado bovino lleva a cabo actividades de ganadería extensiva. Esta limita-

ción trae dos consecuencias: la primera, el productor no aprovecha 100% la 

superficie del terreno y por tanto no genera alimentos para el propio con-

sumo o para la comercialización; y la segunda, la ganadería de montaña 

tiende a erosionar con más velocidad el suelo. 

El indicador de recursos hídricos demostró que algunos predios no tienen 

acceso directo al agua a través de ríos, quebradas o nacimientos. El agua 

cumple funciones relacionadas con el consumo, la producción y la ecología, 

siendo fundamental para el consumo humano y animal y necesaria para el 

riego de cultivos, cumpliendo así una función productiva generadora de ri-

queza (Tushaar, 1998, p. 117). Pese a estos hallazgos es de aclarar que 

Toribío es un municipio rico en recursos hídricos y generalmente el productor 

puede acceder al agua a través de mangueras y canales. 

La infraestructura pecuaria fue evaluada en términos de condiciones de 

corrales, bebederos y comederos para el ganado y estanques para piscicul-

tura. Las fincas tienen regulares condiciones de este tipo de infraestructura lo 

que revela la capacidad para proporcionar adecuado bienestar a los ani-

males, lo que afecta resultados productivos y económicos.  

Capital natural 

El capital natural presentó diferencias significativas (p<0.000). Respecto a 

la totalidad de las fincas los indicadores de diversidad pecuaria, funcionali-

dad predial y agroforestería fueron los que presentaron valores más altos. 

Al analizar el comportamiento de los grupos de diferente tipo de diversidad 

se observó que las fincas de los grupos de diversidad alta fueron los que 
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presentaron un mejor capital natural, especialmente porque este grupo tiene 

los mejores tamaños de predio que le permite tener mayores áreas funciona-

les y reservas forestales y practicar la agroforestería (integración de árbo-

les en potreros). 

Las fincas de mayor tamaño de predio presentaron 36% mayor capital 

agrícola y 40.7% mayor capital pecuario que fincas de diversidad baja. 

Mayor capital agrícola permite a los productores tener más opciones de 

recibir capital económico, además de fortalecer la seguridad y soberanía 

alimentaria. Una finca con mayor diversidad de cultivos será más resiliente, 

por ejemplo, las plagas pueden destruir un tipo de cultivo, pero no atacar 

otro, por lo tanto, el agricultor aún puede obtener ingresos del no afectado 

(Quandt et al., 2018, p. 14). La producción pecuaria por su parte es un re-

curso que representa los ahorros y reservas de los productores tradicionales 

en tiempos de crisis (Hesselberg y Yaro, 2006, p. 49). La ausencia de pro-

ductos alimenticios debido a eventos climáticos catastróficos, la disminución 

de precios de los mercados y la necesidad de nuevas inversiones son crisis o 

retos que conllevan a la venta del capital animal. Por tanto, cuanto mayor 

sea el número y la diversidad de animales mejor serán las opciones de venta 

y la capacidad de adaptación y transformación del agroecosistema 

(Hesselberg y Yaro, 2006, p. 49).  

A mayor tamaño de predio se evidenció mayores superficies para re-

servas forestales y prácticas de agroforestería. La agroforestería ayuda a 

fortalecer los medios de vida de los productores ya que proporciona benefi-

cios, como sombra, fruta, leña y materiales de construcción (Quandt et al., 

2018, p. 13). La presencia de reservas forestales en las fincas tiene efectos 

positivos y negativos. Por un lado, el productor tiene productos forestales no 

madereros disponibles, presta y hace uso de los servicios ecosistémicos que 

estas generan, además tiene mayor posibilidad de convertir a sus predios en 

sitios para ecoturismo; aunque las reservas forestales limitan la expansión de 

la finca y como consecuencia no se realizan periodos de descanso, trayendo 

efectos en la calidad del suelo (menos materia orgánica y humedad) 

(Edusah, 2011, p. 21). 
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Conclusiones 

Al evaluar fincas tradicionales que integran el componente pecuario, como 

parte de las estrategias para mejorar los medios de vida, se encontró que la 

resiliencia de los medios de vida tiende a ser baja. El capital más fortalecido 

que los productores de Toribío tienen es el físico, y el menos fortalecido es el 

capital social. El capital físico es el que mejor permite incrementar la resilien-

cia en los medios de vida, especialmente porque los productores aseveraron 

tener los servicios básicos (energía y acueducto) y condiciones de vivienda 

entre aceptables y buenas, y sus predios se encuentran cercanos a los centros 

poblados; estas características les permiten tener una mejor autopercepción, 

calidad de vida y un continuo intercambio social y comercial en el territorio. 

Por el contrario, el capital menos fortalecido es el social, pues la mayoría de 

los productores aseveraron no pertenecer a asociaciones o grupos ambienta-

les y no realizar prácticas de intercambio o trueque. Un bajo capital social 

limita el desempeño productivo del agricultor, pues es a través de su vida 

social que incrementa su acervo de conocimientos, encuentra apoyo en mo-

mento de crisis y enriquece a otros al compartir sus propias experiencias. 
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Producción y calidad de leche de cabra en sistemas 

tradicionales de la región de Libres, Puebla 

Francisco Calderón Sánchez1, Jorge Merino Dionisio2, Numa Pompilio Castro 

González3, Samuel Vargas López4, Juan de Dios Guerrero Rodríguez5 

Introducción 

En México se producen anualmente 161.9 millones de litros de leche de ca-

bra, representando apenas el 1.3% de la producción total (SIAP, 2019); sin 

embargo, como en diversas partes del mundo, la explotación de la cabra es 

un componente estratégico de sobrevivencia (Cissé et al., 2002) y arraigo 

para las familias que habitan en áreas rurales donde las condiciones climáti-

cas, la poca disponibilidad de terreno y los bajos rendimientos agrícolas son 

factores adversos (Gamarra, 2000). En la región del altiplano, la cabra 

lechera se asocia con climas templados, donde es manejada mayoritaria-

mente en sistemas extensivos de tipo familiar, basando su alimentación en el 

aprovechamiento de áreas de agostadero en la época de lluvias y de los 

esquilmos agrícolas, una vez levantada la cosecha de cereales (Mellado et 

al., 2004). Algunos productores han optado por hacer explotaciones con 

manejo más intensivo, apoyándose con suplementación nutricional y mante-

niendo a los animales en confinamiento. 

La región de Libres Puebla es considerada como una de las principales 

microcuencas lecheras del centro del país, donde anualmente se produce 

cerca de un millón de litros de leche de cabra (SIAP, 2019) destinada a la 

elaboración artesanal de quesos. En estos sistemas, donde la base genética 
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4 Colegio de Postgraduados, Campus Puebla, svargas@colpos.mx 
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de los animales son las cruzas de razas locales con especializadas, se tiene 

información limitada de la producción y calidad de la leche.  

Con base en diferentes autores (Morand-Fehr et al., 2007; Carnicella et 

al., 2008) la producción y la calidad de la leche dependen de las caracte-

rísticas intrínsecas del animal; entre ellos, la raza, número de partos y estado 

de lactación, pero además existen factores externos como el sistema de ex-

plotación y tipo de alimentación, que en conjunto forman parte de la tecno-

logía local de producción.  

Desde siempre se ha reconocido que la leche de cabra tiene ciertas 

ventajas nutricionales, con respecto a la leche de vaca, que la hacen de ma-

yor interés para los consumidores; entre ellas, su mayor digestibilidad y un 

mejor balance en el perfil de ácidos grasos, cualidades asociadas a la pre-

vención de cáncer y de enfermedades cardiovasculares (Wechrmuller y Rif-

fel, 2007). Con respecto a las diferencias entre los sistemas de manejo, Mo-

rand-Ferh et al. (2007), mencionan que las cabras en pastoreo tienden a ser 

más rica en grasa y en diversos micronutrimentos como terpenos, flavoniodes, 

vitaminas A y D y en el perfil de ácidos grasos insaturados, con respecto a 

las cabras en estabulación. La finalidad de la presente investigación es co-

nocer los niveles de producción y la composición química de la leche de ca-

bra en cuatro momentos de la fase de lactación, en tres modalidades de 

manejo en el Distrito de Libres, Puebla. 

Desarrollo del tema 

Área de estudio 

El presente trabajo se realizó en los municipios de Oriental y Tepeyahualco, 

Puebla, situados al centro norte del estado, cuyas coordenadas geográficas 

son entre los paralelos 19º 13' 36" y 19º 42' 42" de latitud norte y los me-

ridianos 97º 21' 18" y 97º 40' 24" de longitud occidental. Una altitud pro-

medio de 2300 msnm y un clima predominante semiseco templado con lluvias 

en verano, con temperaturas promedio que varían de 12 ° a 18 °C y una 
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precipitación total anual inferior a 600 mm. La vegetación principal es haló-

fita, con una entremezcla de bosque de pino-encino y matorral desértico 

rosetófilo. Las principales actividades productivas son la agricultura y la 

ganadería; el maíz es el cultivo más importante y los caprinos y bovinos las 

principales especies pecuarias (INEGI, 2019).  

Periodo experimental 

El trabajo se desarrolló considerando la estacionalidad de pariciones de las 

cabras y el momento en que el productor desteta a las crías. El periodo de 

pariciones de los rebaños utilizados inició en el mes de noviembre y el de 

mediciones de la producción y análisis de calidad de leche a partir de 

enero, dado que tradicionalmente durante 60 días postparto, la leche que 

producen las cabras es destinada casi en su totalidad a la alimentación de 

las crías, extrayendo de la ubre la leche sobrante para evitar problemas de 

mastitis. Con base en lo anterior, el trabajo en campo se desarrolló entre los 

meses de enero a julio. 

Elección de rebaños y características de los animales 

La selección de los rebaños se llevó a cabo de acuerdo a la disponibilidad 

mostrada por los productores, que cumplieran con el número de cabras sufi-

cientes para el estudio y que las fechas de parto fuera lo más cercanas en-

tre sí. Los animales muestreados correspondieron a la raza local existente en 

la región, la cual es una mezcla de criollos con diferentes razas especializa-

das (Alpina, Saanen y Toggenburg) que pueden llegar a diferenciarse feno-

típicamente, pero que no se conoce su grado de pureza. Del rebaño se se-

leccionaron los animales completamente al azar, por lo que quedaron inclui-

dos animales de dos a seis partos y de diferentes edades.  

Unidades y diseño experimental 

Se trabajó con seis rebaños de cabras en su fase inicial de lactación y con un 

periodo de parto cercano entre ellas. Se definieron dos rebaños que mane-
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jan sus animales completamente estabulado y cuatro que basan su alimenta-

ción en el pastoreo. Se utilizaron 20 cabras por explotación y en el caso de 

las cabras del sistema extensivo o pastoreo, se dividieron en dos grupos de 

10 animales, un grupo se evaluó bajo el manejo tradicional del productor, 

que consistió en pastoreo más suplemento con rastrojo de maíz + 100 gra-

mos de maíz en promedio, el segundo grupo se le proporcionó el manejo 

tradicional anterior más 300 g de un concentrado comercial. En los sistemas 

intensivos las cabras fueron alimentadas a base de alfalfa, rastrojo de maíz, 

maíz grano y alimento concentrado en cantidades variadas en función de la 

disponibilidad. 

Se formaron tres tratamientos: T1 Intensivo, T2 Pastoreo con suplemento 

(300 g de concentrado comercial) y T3 Pastoreo bajo el manejo tradicional 

del productor. En el transcurso del experimento se fueron eliminando algunas 

cabras debido a que presentaron problemas, de tal forma que al final se 

ajustó el análisis con 37 cabras por tratamiento. Las mediciones se realizaron 

en cuatro periodos, realizadas mensualmente a partir del día 60, que al 

ajustar las lactaciones quedaron en los días 62, 92, 126 y 160. 

Recolección y análisis de muestras 

Para cada periodo se midió la producción de leche individual por cabra de 

la ordeña de la mañana y de la tarde. De la ordeña de la mañana, se ho-

mogeneizó la leche y se colectó una muestra representativa de 50 ml por 

cabra, para determinar su composición físico-química en el laboratorio del 

Instituto Tecnológico Superior de Libres, donde fue analizada su composición 

química con un analizador ultrasónico Lactoscan SL-40, donde se determinó 

el contenido de grasa, proteína, lactosa, minerales totales y sólidos no gra-

sos.  

Análisis estadísticos 

Para cada componente se generó una variable adicional, resultante de la 

multiplicación del contenido del componente por la cantidad de leche produ-
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cida; de esta manera, se obtuvo la cantidad del componente producido por 

día y por animal. Los datos fueron analizados como un diseño en bloques al 

azar y para cada variable, se realizó un análisis de varianza y pruebas de 

comparación de medias, utilizando la prueba de Tukey con α=0.05 median-

te el paquete estadístico SAS versión 2003.  

 Resultados y discusión 

Producción de leche y composición promedio en el periodo de medición 

En el cuadro 1 se especifican los valores de producción y porcentajes pro-

medios de los componentes de la leche, encontrados en cada uno de los sis-

temas evaluados durante todo el periodo experimental. Respecto al nivel de 

producción, se observan diferencias significativas (p<0.001) entre los tres 

tipos de manejo, siendo superior el intensivo y más bajo el de pastoreo sin 

suplementar o extensivo.  

Estos datos evidencian que aquellos productores que han innovado a 

manejo estabulado tienen ventajas productivas superiores con respecto a 

aquellos sistemas tradicionales de pastoreo, dado que buscan evitar la de-

pendencia de las condiciones climáticas y basan la alimentación de los ani-

males en forrajes de mayor valor nutricional para obtener una producción 

que cubran los costos (Morand Ferh et al., 2007).  

Por su parte, en los sistemas extensivos, los productores hacen una inver-

sión mínima en la atención nutricional de las cabras, con la desventaja que 

los animales desgastan parte de su energía en el recorrido que tienen que 

hacer para buscar su alimento; al respecto, Serrano (2010), encontró que el 

88% de los rebaños en la región de estudio, basan su alimentación en el 

pastoreo con un tiempo aproximado de ocho horas por día. Por otra parte, 

los animales en este sistema tienen una alimentación muy variable, que de-

pende de la época del año; particularmente en la región de estudio, los meses 

en los que se hicieron las mediciones, es una época restrictiva donde las ca-

bras basan su alimentación en los esquilmos agrícolas y con forraje que nace 

con la humedad residual. Ramírez et al. (2003) mencionan que a través del 
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año se pueden observarse dos periodos muy marcados en la calidad y dispo-

nibilidad de forraje en el agostadero, en otoño-invierno donde es alta y en 

primavera-verano, donde es baja.  

En el sistema extensivo se encuentra una mejoría al proporcionar el su-

plemento, lo que indica que las cabras no cubren sus requerimientos bajo el 

manejo tradicional del productor, requiriendo un apoyo mayor para que 

expresen su potencial productivo. Bajo esta modalidad de manejo, vale la 

pena estudiar el nivel de suplementación óptima, donde el productor obten-

ga la mayor ganancia con el menor costo de producción.  

Cuadro 1. Producción y composición química de la leche de cabra en siste-

mas tradicionales de la región de Libre, Pue. 

Sistema 

de producción 

Producción Grasa Proteína Lactosa Minerales SNG3 

(kg/día) (%) 

Intensivo 2.27a 3.37b 2.967a 4.23a 0.747b 8.0a 

Extensivo S/supl1 1.24c 4.29a 2.92a 4.16b 0.75a 7.90a 

Extensivo C/supl2 1.51b 4.04a 2.96a 4.17ab 0.75a 7.97a 

Medias con diferente literal por columna indican diferencias estadísticas (P<0.05). 
1 Manejo extensivo tradicional sin suplemento alimenticio. 2 Manejo extensivo con 300 g de 
alimento balanceado como suplemento alimenticio. 3 Sólidos no grasos de la leche. 

En términos generales, la composición química de la leche se ubica den-

tro de los parámetros que establece la norma mexicana, cc para leche de 

cabra. Los componentes más críticos con respecto a la norma es el contenido 

de proteína y lactosa, cuyos niveles mínimos son de 2.8% y 4.1, respectiva-

mente. Estos bajos niveles en ambos componentes, contribuyen a que los sóli-

dos no grasos no cubran el nivel que marca la norma, que es mínimo de 

8.3%. El componente de mayor fortaleza es la grasa, cuyo nivel mínimo en 

la norma es de 3% y en todos los sistemas de manejo estudiados, sobrepasa 

de manera significativa este porcentaje.  

Analizando por componente, el contenido de grasa de la leche de ca-

bras no fue diferente para las dos modalidades del sistema extensivo, pero 

estos fueron superiores al sistema intensivo (p<0.001). Pudiera pensarse que 
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el mayor contenido de grasa en el sistema extensivo es debido a una posi-

ble concentración en la leche por tener bajos niveles de producción, pero 

este efecto se descarta debido a que se observa un ligero aumento cuando 

la producción incrementa a causa del suplemento; por tanto, este valor más 

alto puede atribuirse al tipo de alimentación más fibrosos que las cabras 

tienen en el agostadero. En estudios realizados bajo diferentes tipos de ali-

mentación, Morand-fehr et al. (2007), reportan valores que van desde 2.9% 

hasta de 4.5 en cabras alimentadas con arbustos y praderas nativas; con 

ellos se puede decir que los valores en el presente trabajo son coherentes 

con los de la literatura.  

Concerniente al nivel de proteína, los tres tratamientos promediaron 

2.95%, sin diferencias entre ellos. Este valor puede considerarse relativa-

mente bajo con respecto a otros estudios, donde han reportado concentra-

ciones superiores al 4%, como Alsina et al. (2001) quien en un sistema inten-

sivo en una raza criolla reportó un valor de 4.3 %. El porcentaje encontrado 

para los sistemas de esta región, es un punto crítico a mejorar, dado que la 

leche es destinada fundamentalmente a la elaboración de quesos.  

La lactosa resultó ser de concentración similar en el sistema intensivo con 

respecto al sistema extensivo con concentrado, pero diferente al grupo sin 

este suplemento. Es un valor que se encuentra un poco inferior reportado por 

Alsina et al. (2001), quien en cabras de raza criolla obtuvo un valor de 5.11 

%, pero es mayor a lo observado por Ludueña et al. (2006), quien reportó 

un valor de 4.01 % en cabras criollas. Para animales en pastoreo, Cisse et 

al. (2002), obtuvo un valor casi similar a lo obtenido en este trabajo (4.1%) 

para un sistema de pastoreo tradicional y por Soryal et al. (2004) para un 

sistema de pastoreo con suplemento.  

El contenido de minerales es menos frecuente encontrarlo en la literatu-

ra. Para el presente estudio, fue mayor (p<0.001) para cabras manejados 

en pastoreo que el sistema intensivo. Finalmente, en sólidos no grasos no 

hubo diferencias entre tratamientos, y los valores obtenidos fueron menores 

a los reportados por Alsina et al. (2001), con valores de 10.26%.  
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Comportamiento de la producción y calidad en las etapas de medición 

Producción 

En la figura 1 se muestra la evolución que tuvo la producción de leche en los 

sistemas evaluados. El periodo medido (día 62 a 160) corresponde a la fase 

declinatoria de la curva de lactación, dado que el pico de lactación ocurre 

antes del inicio del periodo medido. Se observan tendencias decrecientes, 

mostrando a las cabras manejadas intensivamente con valores superiores con 

una producción inicial de 2.78 kg/día y disminuyó el 47% al periodo 4. La 

misma tendencia se observó con el sistema de pastoreo sin suplemento, al 

disminuir 41% de su producción inicial que fue 1.69 kg; sin embargo, en el 

mismo sistema, pero con suplementación, se observó una disminución, pero 

únicamente del 21%. La persistencia de la curva es un parámetro fundamen-

tal que debe considerarse para mantener un nivel de producción estable en 

el sistema. 

 

 

Figura 1. Producción de leche de cabras evaluadas bajo tres sistemas 

de alimentación 

Grasa 

El porcentaje de grasa tuvo una tendencia inversa al comportamiento de la 

producción de leche (Fig. 2). El sistema intensivo se mantuvo siempre inferior 

con respecto al sistema extensivo en ambas modalidades y con poca varia-
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ción durante el periodo experimental (3.55 a 3.31% al inicio y final del 

periodo), similar al del extensivo con suplemento (3.9 a 4.3%); variaciones 

similares (2.6 a 3.1%) fueron encontrados por Fekadu et al. (2005) durante 

seis meses de lactación de cabras alpinas. Variaciones importantes fueron 

observadas en el sistema de pastoreo sin suplemento, donde se tuvo un in-

cremento significativo cambiando de 3.29% a 4.5% a lo largo del periodo 

experimental. 

 

 

Figura 2. Contenido de grasa en leche de cabras manejadas bajo tres siste-

mas de alimentación en la región Libres, Puebla 

 

El efecto de la alimentación sobre el contenido de grasa es claramente 

observado en el presente trabajo. De acuerdo con la literatura, la alimenta-

ción con altos contenidos de fibra está relacionada con mayor contenido de 

grasa en la leche, lo que indica que los animales en pastoreo tuvieron mayor 

oportunidad de consumir alimentos fibrosos.  
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Otros constituyentes mayores 

En la figura 3 se aprecia el comportamiento que tuvo el contenido de proteí-

na, lactosa, minerales y sólidos no grasos (SNG) durante el periodo de me-

dición; observándose que, en los tres sistemas evaluados, todos tuvieron un 

descenso a medida que avanzó el periodo de lactación, que fue menos mar-

cado en el contenido de proteína y el de minerales bajo condiciones de pas-

toreo. Este comportamiento indica que la disponibilidad de materia prima 

para elaborar el queso, disminuye en la medida que avanza la época del 

año. En un estudio realizado con cabras Alpinas cruzadas con Nubias en la 

región norte del país, donde la proteína, grasa y sólidos totales disminuye-

ron (Castañeda et al., 2010). Estos autores resaltan el hecho de que hay 

pocos datos en la literatura que describan el comportamiento de los compo-

nentes de la leche a través del periodo de lactación, y que la disminución de 

dichos componentes es una respuesta natural. 

A medida que el periodo de lactación avanza, los componentes del sis-

tema intensivo decrecen con mayor intensidad, quedando por abajo del 

sistema de pastoreo al final del experimento. Lo anterior pudiera indicar 

que la dieta de las cabras en pastoreo se mantiene con cierta estabilidad en 

el contenido de fibra, dado que el periodo de medición corresponde a la 

época de sequía. La relación directa entre el contenido de grasa y el conte-

nido de fibra en la dieta se ha establecido como una regla en la producción, 

al igual la relación entre el nivel de producción y la dilución o concentración 

de la leche en los diferentes componentes (Morand-Fehr et al., 2007). Esta 

última relación es más clásica cuando se registra el pico de lactación y en 

animales altamente productivos; sin embargo, los niveles de producción ob-

servados en el presente estudio, no reflejaron exactamente dichas relaciones 

con los componentes anteriormente reportados, pero si con el contenido de 

grasa, que aumento en los sistemas de menor producción y cuando la lactan-

cia avanzó. 
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Figura 3. Contenido de proteína, lactosa, minerales y sólidos no grasos en 

leche de cabras manejadas bajo tres sistemas de alimentación en la región 

de Libres, Puebla 
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Producción de componentes de la leche por día 

El cuadro 2 muestra las cantidades de grasa, proteína, lactosa, SNG y mine-

rales, producidos por día en cada sistema de alimentación; podemos apre-

ciar que en el intensivo se produce una mayor cantidad de todos los elemen-

tos que componen a la leche, el pastoreo suplementado produce más que el 

pastoreo tradicional, notándose que el concentrado con el que se suplementa 

a este grupo. sí está denotando un efecto favorable al grupo de cabras. 

Cuadro 2. Producción de componentes de la leche de cabra (g/día), 

bajo tres sistemas de alimentación 

Componente Intensivo  
Pastoreo con 

suplemento 

Pastoreo sin 

suplemento 
Promedio DSM 

Grasa 74.52a 60.08b 47.42c 60.71 6.52 

Proteína 67.31a  48.81b  37.05c 49.43 4.36 

Lactosa 95.97a  62.52b  52.41c 70.35 6.17 

SNG 181.43a  118.59b  100.06c 133.46 11.63 

Minerales 16.75a  11.25b  9.42c 12.48 1.08 

Medias con diferente literal por columna indican diferencias estadísticas (P<0.05). 

Puede apreciarse que el sistema que produce mayor cantidad de los 

componentes es el intensivo, sobresaliendo y mostrando superioridad en 

cuanto a riqueza composicional, principalmente por la cantidad de leche 

producida, ya que es mayor que en los otros sistemas, la producción es el 

factor que correlaciona con todos los componentes, por lo que, de acuerdo a 

la producción de leche, será la producción de elementos por día. 

Conclusiones 

Los promedios de producción entre los sistemas evaluados mostraron diferen-

cias significativas, siendo mayor en el sistema intensivo; sin embargo, se evi-

denció que es posible incrementar la producción de las cabras en sistemas 

extensivos, proporcionando suplementación nutrimental.  
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Durante el periodo experimental se observó una disminución de la pro-

ducción, siendo más notable en el sistema intensivo y en el pastoreo sin su-

plemento, lo que pudiera indicar que mejorando el nivel de suplementación 

de cabras en pastoreo la producción tiende a ser más persistente.  

La composición química de la leche que se produce en los sistemas estu-

diados se encuentra dentro de los parámetros que marca la normatividad 

mexicana; sin embargo, el contenido de proteína y lactosa se ubicaron en 

límites inferiores. 

Para el presente estudio el contenido de grasa mostró una tendencia in-

versa al nivel de producción, particularmente en el sistema extensivo con y 

sin suplementación. Todos los demás constituyentes disminuyen de manera 

paralela a la producción. 
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La porcinocultura de traspatio y los costos 

de producción en el sur del Estado de México 

Juvencio Hernández Martínez1, Samuel Rebollar Rebollar2, 

Gabriela Rodríguez Licea3, Eugenio Guzmán Soria4, Orsohe Ramírez Abarca5 

Introducción 

La producción nacional de carne de cerdo en canal, en 2019, ascendió a 1.6 

millones de toneladas, en la que destacaron las participaciones de los esta-

dos de Jalisco, Sonora, Puebla, Yucatán, Veracruz y Guanajuato los cuales 

contribuyeron con el 77.1% de la producción. La producción de carne en 

canal, en este periodo tuvo un crecimiento del de cerca del 7%, con relación 

al año anterior, sobresaliendo los aumentos en los principales estados pro-

ductores, como Sonora, Jalisco, Guanajuato y Veracruz (SIAP, 2020). 

El cerdo es una de las principales fuentes de proteínas de la población 

mexicana, por detrás del pollo, es la segunda carne más consumida en el 

país. La porcicultura nacional cubre cerca del 72% del consumo doméstico 

(Embajada de España, 2018), por lo que el resto es cubierto con importacio-

nes. Cabe destacar que la producción nacional presenta ciertas deficiencias, 

tales como la falta de trazabilidad de la mercancía fuera de las granjas TIF, 

salubridad de las cabezas y una insuficiente cadena de frío y congelado 

(Embajada de España, 2018).  

De acuerdo con información del INEGI (2011), en México se estima que 

existen alrededor de 979.3 mil unidades de producción con cría y explota-
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ción del cerdo, que abastecen principalmente de carne al mercado nacional. 

En general, la producción de ganado porcino en pie se realiza en unidades 

productivas de traspatio y pequeñas granjas caseras, en granjas comerciales 

semitecnificadas y en empresas con alta tecnología. De acuerdo con Montero 

(2015), la contribución de estos sistemas de producción porcícola al abasto 

nacional es el siguiente: el sistema de traspatio aporta el 20% de la produc-

ción, las granjas semitecnificadas participan con el 30% de la producción 

porcícola, mientras que el tecnificado contribuye con el 50%, observándose 

que la porcinocultura mexicana sigue dependiendo de los productores semi-

tecnificados y los de traspatio.  

En los últimos años, el Estado de México ha tenido una disminución per-

sistente en el inventario porcícola, de tal manera que del 2010 al 2019 tuvo 

un descenso de -5.9%, en contraste, la producción de carne en canal tuvo un 

incremento de 9.7% en el mismo lapso. En 2019, de acuerdo con el SIAP 

(2020), el volumen de carne en canal provino de los Distritos de Zumpango 

21.1%, Texcoco 20.1%, Toluca 18.3% y Jilotepec 14.2%, entre otros. Por 

otra parte, particularmente en el Distrito de Desarrollo Rural (DDR) de Teju-

pilco, ubicado en el sur del Estado de México, en 2019 se produjo el 90.1% 

de la producción de carne de cerdo canal, los principales municipios que 

aportaron fueron: Tejupilco, 25.7%; Luvianos, 19.0%; Tlatlaya, 17.2%; 

Amatepec, 16%, y Temascaltepec, 12.2%. 

En 2019, la mayoría de los municipios que integran este DDR tuvie-

ron un descenso en la producción de carne de cerdo en canal con respec-

to al 2009, excepto en Tejupilco y Luvianos, los cuales en los últimos años 

se han caracterizado por tener fuertes incrementos, el primero aumentó 

118.4% y el segundo 47.2% (SIAP, 2020). En los municipios antes señala-

dos se calcula que aproximadamente el 40% del consumo regional de carne 

de cerdo es abastecida por la producción local, principalmente de las gran-

jas familiares o de traspatio, por lo que los faltantes son cubiertos con pro-

ducción de otras regiones del estado y de otras entidades del país, como 

Michoacán y Guanajuato. 
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Por la importancia del sistema de producción porcícola de traspatio o 

familiar, el objetivo de este trabajo es realizar un análisis comparativo de 

los costos de producción y de los ingresos de este tipo de explotaciones del 

año 2018 con relación a los de 2006, lo que permitirá estimar las ganancias 

de estas unidades producción, así como identificar los principales factores 

que han permitido a que este tipo de sistema porcícola continúe siendo una 

alternativa productiva viable para la economía familiar y social de las po-

blaciones rurales de esta región del estado. 

Materiales y métodos 

El estudio se realizó en el 2019 en el DDR de Tejupilco, de la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), donde se recolectó información con 

los productores que pertenecen a la Asociación de Porcicultores del sur del 

Estado de México (Cochran, 1985). La recolección de los datos consideró a 

los productores de traspatio, 25 de Tejupilco y 20 de Luvianos, levantándose 

información sobre costos de producción y precios de venta del cerdo en pie, 

los cuales fueron validados con los distribuidores locales de insumos y de 

alimentos balanceados. En este trabajo se consideró a las explotaciones de 

traspatio, tomando de referencia a Hernández et al. (2008), quienes consi-

deraron a aquellas granjas que tienen un tamaño de 9 a 20 vientres. 

Los datos referidos a valores monetarios nominales fueron deflactados 

con el Índice Nacional de Precios al Productor (Base: junio 2012=100), para 

obtener los valores constantes, ello con el fin de que se pudiera hacer el 

comparativo de los valores en términos reales o constantes, es decir descon-

tando el nivel inflacionario observado en el periodo del 2006 al 2018 del 

Banco de México (INEGI, 2020). También se recabó información histórica de 

precios de los granos básicos que reportó la Organización de Productores 

del País (OPORPA) con información de precios de cerdo al pie de granja del 

Servicio Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) y de los 

precios del cerdo en pie de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

(SADER).  
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El proceso de investigación consideró la información proveniente del 

procesos productivo de las granjas porcícolas de las de traspatio y la tecni-

ficada, misma que se recolectó a través de la Matriz de Análisis de Política 

(MAP) desarrollado por Monke en 1989 (Salcedo, 2007), su finalidad fue 

obtener información sobre costos de producción, cantidades de los insumos 

utilizados en el proceso de producción y así calcular los ingresos y las ga-

nancias promedio de las unidades de producción, considerando los precios 

del cerdo en pie a los cuales operaron en las granjas familiares o de tras-

patio. 

La ganancia unitaria se calculó como la diferencia entre ingresos y cos-

tos de producción.  

 

Donde: 

   

   

   

La construcción de la hoja de presupuesto se utilizó una hoja de cálculo 

en donde se listaron todas las actividades realizadas en el proceso producti-

vo, indicando las cantidades utilizadas de insumos y factores de producción. 

Por otro lado, se requirieron los precios que pagan los productores por los 

insumos y factores productivos, así como los respectivos precios de venta del 

producto final.  

Adicionalmente, también se desglosaron los costos de producción, de 

acuerdo con su comportamiento, es decir con relación al volumen de activi-

dad o su variabilidad: costos fijos y costos variables. En el corto plazo, se 

reconoce la existencia de costos fijos y costos variables, sobre todo por el 
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alto costo de conversión de los costos fijos a variables (Rebollar, 2011). Los 

costos fijos son los que devienen de la compra de insumos fijos, no cambian o 

no se modifican en el corto plazo y tienen que asumirse o pagarse aun si la 

producción se interrumpe temporalmente (Espinoza, 2008). Por su parte, los 

costos variables, son aquellos que están en función de las ventas, en función 

de la producción o de la cantidad de producto a producir; esto es, que 

cuando hay ventas se ocasionan, o sea son variables en su unidad y fijos en 

su totalidad.  

Resultados 

La porcinocultura de traspatio sigue siendo una actividad económica impor-

tante en el sur del Estado de México, que si bien algunos estudiosos indican 

que este tipo de sistema de producción familiar tiende a ser cada vez menos 

importante en cuanto a las cantidades de producto que aporta al mercado; 

sin embargo, este sistema de producción realiza múltiples funciones, no sola-

mente productivas, además sociales (Montero, 2015), como el ahorro y fuen-

te de ingresos, así como del autoconsumo familiar y de seguridad alimenta-

ria (Martínez et al., 2012; Morales et al., 2014). Las granjas de traspatio 

también permiten diversificar fuentes de ingreso, que permiten garantizar la 

estabilidad económica familiar (Castro y Lozano, 2009). 

En las unidades de producción de Tejupilco y Luvianos, se observó que 

las actividades son atendidas por la familia, principalmente por mujeres y 

adultos mayores e, incluso, niños, que realizan las tareas para las labores de 

limpieza de las instalaciones y la alimentación de los cerdos, quienes, la ma-

yoría de las veces, los desempeñan sin recibir una remuneración monetaria o 

reciben pagos inferiores al costo oportunidad por el trabajo realizan. Por lo 

que de esta manera disminuyen los costos de producción y aparentemente 

mejoran los ingresos de la familia, debido a que no se valora económica-

mente la mano de obra de ellos (Morales et al., 2014). 

Este tipo de porcinocultura se caracteriza porque no se realizan gran-

des inversiones en activos fijos, por lo general son instalaciones rústicas de 
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bajo costo (Hernández et al., 2008), y éstas están acondicionados de acuer-

do a las posibilidades económicas del productor, y están construidas cerca 

de sus parcelas agrícolas o a un costado de las viviendas. La mayoría de 

estas granjas están construidas con paredes de tabiques o bloques de cemento, 

con techos de lámina con puertas de maderas y de hierro, los pisos son de ce-

mento y en algunos casos con piso de tierra; los comederos son de tolvas de 

hierro y de madera, en tanto que los bebederos son baldes o canoas 

adaptados con mangueras y tubería de plástico (Montero y Martínez, 

2015). En las granjas de Tejupilco y Luvianos se confinan de 10 a 30 cerdos 

para engorda, con un promedio de granja de alrededor de 18 cerdos, de 

razas que son el resultado de las cruzas de Yorkshire-Ladrase/Pietrain y 

Yorkshire-Landrase/Duroc, entre otras. 

En la alimentación de los cerdos de traspatio, tanto en Tejupilco co-

mo en Luvianos, el producto más utilizado es el concentrado balanceado 

específico para cerdos de tipo comercial, que les resulta muy caro, tam-

bién se utiliza el maíz molido, sorgo y pasta de soya para efectuar sus 

mezclas. En estos municipios, una característica muy importante en la ali-

mentación para los cerdos es que la mayoría de los productores no utili-

zan desperdicios alimenticios ni otros desechos orgánicos en la alimenta-

ción porcícola (Hernández et al., 2020), que es algo muy frecuente en 

granjas familiares de las zonas periurbanas y otras zonas rurales (Monte-

ro y Martínez, 2015; Rivera et al., 2007). Ello ocurre debido a que los 

porcicultores de estas poblaciones han recibido capacitación básica so-

bre el manejo y cuidados de los cerdos por parte del gobierno de la 

entidad, y por ello tratan de mantener cierto control en la sanidad y 

alimentación de la piara. 

Con relación al tratamiento de las aguas residuales, la mayoría de las 

granjas de traspatio de la región no realizan ninguna práctica de sa-

neamiento, por lo que es común observar que éstas se eliminan direc-

tamente en el drenaje o las envían a los canales de recolección o se arrojan 

directamente al drenaje o hacia las parcelas agrícolas, mientras que los 

sólidos se acopian manualmente y se almacenan en tambos de plástico para 
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después disponer de ellos (Montero y Martínez, 2015). Sin embargo, la gran 

mayoría de los productores se les dificulta el desecho de las excretas, sobre 

todo a los que no cuentan con parcelas agrícolas aledañas a sus granjas, por 

lo que ocasionan la contaminación del entorno en donde se localizan las uni-

dades de producción.  

La comercialización de los cerdos provenientes de este sistema de pro-

ducción, es una de las principales dificultades que enfrentan los porcicultores, 

ya que no cuentan con un mercado definido y sus productos son comerciali-

zados a intermediarios regionales o carniceros locales, quienes son los que 

fijan los precios. La venta de cerdos de traspatio se realiza a bulto (un valor 

dado por animal) y por el peso vivo del animal pesado al pie de la granja 

o en la casa del propietario (FAO, 2011). El tiempo de engorda se realizó 

entre 120 a 150 días, y la ganancia en peso promedio en kilogramo por 

día fue de 500 a 700 g/día; la venta del ganado ocurrió cuando éste al-

canzó un peso entre 90 y 110 kg, vendiéndose a un precio que osciló entre 

$29.00 y $31.00/kg.  

En 2018, la estructura de costos de producción de las granjas de tras-

patio de los municipios de Tejupilco y de Luvianos, para un kilogramo de 

carne en pie, se constituyó en su mayor parte por los costos variables, el cual 

abarcó en más del 90%, conformado básicamente por la alimentación (para 

pie de cría y de engorda) y personal operario. Los costos totales de produc-

ción, en términos nominales, fueron menores $0.52/kg en Tejupilco con rela-

ción a los de Luvianos. Por su parte, los costos variables de Luvianos fueron 

mayores en $0.50/kg, debido a los altos costos en la alimentación del pie 

de cría y la alimentación para engorda, ya que los porcicultores de esta 

población adquieren el producto a un mayor precio, además de que no ela-

boran sus propias mezclas como los porcicultores de Tejupilco; mientras que 

en los costos fijos destaca un menor costo de $0.23/kg en Luvianos respecto 

a los de Tejupilco, el alto costo fijo en este último municipio, no significó una 

inversión nueva, lo que ocurrió fue una disminución en la utilización de su 

capacidad instalada, por lo que el costo fijo unitario aumentó (Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Costos de producción de la carne del cerdo en pie el sur del Esta-

do de México, en pesos corrientes 2018 

Concepto 
Tejupilco Luvianos 

$/kg % $/kg % 

 Costos variables totales 21.35 90.1 22.1 91.3 

 Alimentación Pie de cría 2.31 9.8 2.72 11.2 

 Alimentación de engorda 13.25 55.9 13.78 56.9 

 Vacunas 0.01 0.0 0.01 0.0 

 Farmacéuticos 0.44 1.8 0.42 1.7 

 Desinfectantes 0.02 0.1 0.02 0.1 

 Detergentes 0.0 0.0 0.0 0.0 

 Combustibles 0.83 3.5 0.86 3.6 

 Materiales diversos 0.0 0.0 0.0 0.0 

 Personal Operario 3.63 15.3 3.35 13.8 

 Créditos 0.0 0.0 0.0 0.0 

 Electricidad 0.09 0.4 0.09 0.4 

 Pie de cría 0.78 3.3 0.85 3.5 

 Gastos diversos 0.0 0.0 0.0 0.0 

 Costos fijos totales 2.34 9.9 2.11 8.7 

 Personal profesional 0.0 0.0 0.0 0.0 

 Uso de agua 0.0 0.0 0.0 0.0 

 Vehículos 0.51 2.2 0.51 2.1 

 Instalaciones 1.83 7.7 1.6 6.6 

 Costo total 23.69 100 24.21 100 

 

Estas proporciones, en general se mantienen en el rango de los costos 

estimados por otros autores; al respecto Uzcategui et al. (2016) reportó 

costos fijos que oscilaron entre 14.8% a 27.1% y los costos variables se si-

tuaron de 79.4% y 72.9%; por su parte, Bobadilla et al. (2013), obtuvo 

costos fijos que fluctuaron de 3.8% a 35.6% y los costos variables entre 

64.4% y 96.2%; mientras que Magaña et al. (2002) encontró que los costos 

variables se ubicaron entre 65% y 95%, constituido principalmente por el 
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costos de los alimentos, y el resto lo conforman los activos fijos, como instala-

ciones, maquinaria, equipo y vehículos. 

Cabe destacar que las estructuras de costos de las granjas de traspatio 

de los municipios Tejupilco y Luvianos de 2018 con relación a la del 2006, se 

puede inferir que éstas, tanto en su desglose de costos variables y costo fijos 

para un kilogramo de carne de cerdo tuvieron algunos movimientos ligeros, 

que no repercutieron de manera significativa en las proporciones del costo 

total. No obstante, a nivel de cada municipio observamos que las proporcio-

nes de los costos variables, éstos presentaron disminuciones, mientras que en 

los costos fijos se mostraron incrementos en sus participaciones en los dos 

municipios, experimentándose el mayor movimiento en Tejupilco (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Comparativo de la estructura de costos, costos promedio, ingresos 

y ganancias, a precios corrientes, en la producción de cerdos en el 

Sur del Estado de México ($/kg de carne) 

Municipio Concepto 
2006 
($/kg) 

% 
2018 
($/kg) 

% 
Var 2018/2006 

(%) 

Tejupilco 

Costo total  13.17 100.0 23.69 100.0 79.9 

-Costos variables  12.08 91.7 21.35 90.1 76.7 

-Costos fijos  1.09 8.3 2.34 9.9 114.3 

Ingreso total  14.37  29.5  105.3 

Ganancia neta 1.2  5.81  384.4 

Luvianos 

Costo total  13.17 100.0 24.21 100.0 83.9 

-Costos variables  12.08 91.7 22.1 91.3 83.0 

-Costos fijos  1.09 8.3 2.11 8.7 93.5 

Ingreso total  14.37  30.5  112.2 

Ganancia neta 1.2  6.29  423.9 

 

De acuerdo con el cuadro 2, se desprende que los costos totales de 

producción, tuvieron crecimientos nominales que oscilaron entre 79.9% y 

83.9%, siendo el más elevado el que se observó en Tejupilco. A nivel de 

costos variables, estos variaron de manera positiva, observándose el incre-
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mento más elevado con el 83.0% en Luvianos, mientras que, en los costos 

fijos, el aumento más alto se ubicó en Tejupilco, con el 114.3%. Los incremen-

tos en los costos de producción obedecen a los aumentos en los precios de los 

insumos como el de los alimentos y de algunos activos fijos, tales como las 

instalaciones y vehículos, entre otros. Los aumentos en los costos fijos no signi-

ficaron nuevas inversiones, muy al contrario, en la mayoría de las granjas se 

observó una disminución de su capacidad instalada, al nivel de que algunas 

ellas estuvieron operando al 50%. 

Con relación a los ingresos nominales, se observa que estos también tu-

vieron incrementos nominales que oscilaron entre 105.3% y 112.2%, obser-

vándose el aumento más alto en Luvianos, y básicamente se debió a que el 

precio unitario de venta del cerdo fue más elevado en ese municipio con 

respecto a lo que prevaleció en Tejupilco. Lo anterior tuvo como consecuencia 

que las ganancias también aumentaran en un rango que varió de 384.4% a 

423.9% durante el periodo mencionado, siendo el porcentaje más alto el 

que se obtuvo en Luvianos. Sin embargo, los incrementos más elevados se 

registraron en las ganancias, lo cual se debió fundamentalmente a las dife-

rencias elevadas que se mostraron entre los ingresos unitarios y los costos de 

producción, ya que en los ingresos se tuvieron repuntes extremos debido a 

que los precios nominales del ganado en pie tuvieron incrementos significati-

vos muy por arriba de los que se presentaron en el precio de los insumos 

(OPORPA, 2019), principalmente de los granos que son componentes impor-

tantes en la fabricación de los alimentos balanceados o de las dietas domés-

ticas que elaboran los propios productores.  

Como se observó en el análisis anterior, la mayoría de las variables 

nominales analizadas tuvieron un crecimiento, como resultados de los incre-

mentos en el precio de los insumos variables, y en menor medida en algunos 

activos fijos, ello debido al crecimiento de la inflación que ocurrió en el pe-

riodo 2006 al 2018. Empero, esta situación cambia si a todas las variables 

se les aplica el índice de precios para descontar el efecto de la inflación y 

así obtener los indicadores de costos, ingresos y ganancias en términos 

reales o constantes (Cuadro 3). 
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Como puede observarse en el cuadro 3, todas las variables referidas a 

los costos de producción, en términos reales, tuvieron descensos en Tejupilco y 

Luvianos, excepto en los costos fijos de Tejupilco, el cual tuvo un incremento 

del 5.7%. En tanto que las variables referidas a los ingresos totales tuvieron 

incrementos de 1.3% y 4.7%, mientras que, en las ganancias, éstos mostra-

ron aumentos entre 138.9% y 158.4%, siendo los incrementos más altos, los 

que se registraron tanto el ingreso total y las ganancias netas de Luvianos 

con relación a lo que se registró en Tejupilco.  

Cuadro 3. Costos promedio, ingresos y ganancias, a precios constantes1, en 

la producción de cerdos en el sur del Estado de México ($/kg de 

carne) 

Municipio Concepto 
2006 

($/kg) 

2018 

($/kg) 

Var 2018/2006 

(%) 

Tejupilco 

Costo total  20.44 18.13 -11.3 

 -Costos variables  18.75 16.34 -12.8 

 -Costos fijos  1.69 1.79 5.7 

Ingreso total  22.30 22.58 1.3 

Ganancia neta 1.86 4.45 138.9 

    

Luvianos 

Costo total  20.44 18.54 -9.3 

 -Costos variables  18.75 16.92 -9.7 

 -Costos fijos  1.69 1.61 -4.6 

Ingreso total  22.30 23.35 4.7 

Ganancia neta 1.86 4.81 158.4 

1 Deflactado de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Productor de BANXICO (Base: 
junio 2012=100). (INEGI, 2020). 

El descenso en costos de producción de los cerdos en las granjas de 

traspatio o familia, se dieron como consecuencia al descenso, en términos 

reales, de los precios de los insumos (Cuadro 4), principalmente en el precio 

de los granos y pasta; mientras que en este mismos lapso las cotizaciones del 

cerdo en pie tuvieron un crecimiento en términos nominales, al pasar de 

$20.20/kg a $30.00/kg (SNIIM, 2019; OPORPA, 2019; SIAP, 2019), los 
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cuales fueron muy atractivos para los porcicultores de esta región, lo que 

significó incrementos en términos reales, al pasar de $20.20/kg al 

$23.00/kg. Esta situación favoreció a que los porcinocultores lograran ga-

nancias extraordinarias, lo que les permitió seguir en esta actividad produc-

tiva, con poca inversión en activos fijos, manteniéndose en el nivel mínimo 

para operar (Hernández et al., 2008).  

Cuadro 4. Precios de internacionales de los granos y pasta de soya, puesto 

en México y los precios del cerdo en pie en México 

Producto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Var 

2018/2012 
(%) 

Precios nominales ($/kg)1 

Maíz amarillo 4.4 3.7 3.2 3.4 3.8 3.9 4.1 -7.4 

Sorgo 4.1 3.5 2.8 3.2 3.7 3.6 3.9 -4.6 

Pasta de soya 8.0 7.2 7.3 6.7 7.8 7.5 8.1 1.9 

Cerdo en pie3 20.2 20.7 23.0 22.3 22.7 23.7 30.0 48.4 

Precios constantes ($/kg)2 

Maíz amarillo 4.4 3.7 3.0 3.1 3.2 3.1 3.1 -29.1 

Sorgo 4.1 3.5 2.7 2.9 3.1 2.9 3.0 -26.9 

Pasta de soya 8.0 7.2 7.0 6.1 6.6 5.9 6.2 -22.0 

Cerdo en pie3 20.2 20.7 21.8 20.3 19.1 18.7 23.0 13.6 

1 Precio libre a bordo a pie de bodega, no incluye gastos de transportación ni seguro, 
incluye $100 de gastos de almacenaje.  
2 Deflactado con el Índice Nacional de Precios al Productor de BANXICO (Base: Junio 
2012=100). (INEGI, 2020)  
3 Precio promedio nacional a pie de granja.  
Fuente: Elaborado con datos de la OPORPA, Financiera Nacional de Desarrollo Agrope-
cuario, Rural, Forestal y Pesquero, SAGARPA y del SNIIM. 

Conclusiones 

La limitada inversión en infraestructura y la atención familiar de las granjas 

han sido los factores que han contribuido a que este tipo de ganadería siga 

subsistiendo ante las fluctuaciones de los precios de los insumos y los precios 
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del cerdo en pie. En los últimos siete años, la disminución relativa de los pre-

cios de los granos básicos, componentes importantes en la elaboración de los 

alimentos balanceados, contribuyó a que los costos de producción disminuye-

ran, y a que los precios del cerdo en pie tuvieran crecimientos reales o cons-

tantes, lo que llevó como consecuencia que los ingresos y las ganancia de los 

porcinocultores tuvieran incrementos significativos, lo que incentivó a esta 

actividad productiva continuara siendo atractiva y sustentable para la eco-

nomía familiar. Estos resultados destacan la importancia de las granjas de 

traspatio por lo que es pertinente e indispensable que se generen políticas 

públicas de apoyo a este tipo de porcicultores para superar los rezagos 

tecnológicos y productivos.  
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Necesidades de inversión en la actividad agropecuaria 

a pequeña escala y su relación con la oferta de apoyo 

gubernamental 

Guillermo Gómez-Espinoza1, Carlos Manuel Arriaga-Jordán2, 

Carlos Galdino Martínez-García3 

Introducción 

Los sistemas de producción a pequeña escala (SPPE), a nivel mundial tienen 

gran relevancia, ya que incluyen un 80% de las unidades de producción; 

generan más del 80% de los alimentos, son una fuente de empleo rural e 

importantes abastecedores de materias primas a cadenas de transformación 

y comercialización, realizan una producción diversificada, tienen alto poten-

cial de desarrollo y al incrementar la productividad pueden mejorar la cali-

dad de vida de la población, por lo que son estratégicos en el desarrollo 

regional y nacional con efectos como incremento en el empleo, el ingreso y 

reducción de la pobreza (Birner y Resnick, 2010; Chapela y Menéndez, 

2014).  

En los SPPE, el ganado es reconocido como pilar en su viabilidad, el 

cual contribuye con leche, pie de cría, carne, estiércol, ingresos y trabajo, 

equilibra el uso de recursos y es opción para productores con pequeñas su-

perficies de tierra o, incluso sin ella; sin embargo, estos sistemas enfrentan 

problemas como degradación de recursos, erosión, contaminación de suelo y 
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agua, pérdida de biodiversidad, baja rentabilidad, problemas de mercado, 

de salud pública y de alteraciones climáticas (Briske et al., 2015; Dutilly et 

al., 2019). 

Ante los factores que afectan a los SPPE y la necesidad de brindarles 

apoyo, las instituciones dedicadas a investigación y desarrollo rural, así co-

mo los gobiernos, principalmente en países en desarrollo, han generado di-

versas alternativas como regular el mercado de precios, aplicar subsidios y 

pagos directos a sus productos, apoyar organizaciones de productores, in-

vertir en bienes públicos, proveer tanto servicios técnicos como medios de 

producción, generar redes de investigación, establecer granjas demostrati-

vas y otorgar financiamiento (Briske et al., 2015; Müller et al., 2019). Así 

mismo, se han generado propuestas para asumir la situación de manera co-

lectiva, tanto por productores como por instituciones, partiendo de que éstas 

dejen de ser proveedoras de productos y servicios, para facilitar y moderar 

un desarrollo más participativo (Müller et al., 2019) con condiciones de 

equidad (Kiryluk-Dryjska et al., 2020). 

En México, los SPPE han sobrevivido en situaciones comprometedoras: 

frecuentemente como estrategias de vida de sectores marginados, con uni-

dades pequeñas, menores a 5 ha, o sin tierra, propietarios de edad avan-

zada, con creciente feminización, jornadas con múltiples actividades y dificul-

tades para la gestión de recursos. Aun en esas condiciones, los SPPE aportan 

el 39% de la producción agropecuaria, generan el 56.8% del empleo 

agropecuario, y sus productos en su mayor parte son comercializados hacia 

la agroindustria (Chapela y Menéndez, 2014). En estos sistemas, y dentro de 

los de producción pecuaria, la producción de leche conforma modelos con 

altos requerimientos de capital de trabajo, tecnología, servicios e integración 

al mercado (Camacho-Vera et al. 2017; Cortez-Arriola et al., 2014).  

Además, a los sistemas de producción de leche a pequeña escala (SPL-

PE) les caracteriza la falta de inversión en capital, la necesidad de apropia-

ción de un paquete tecnológico y de desarrollar mercado para su producto, 

con frecuencia problemas sociales, afectaciones climáticas, distanciamiento 
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del sistema gubernamental y así la necesidad de atención integral (Cortés-

Millán, 2014). En México, los SPLPE están conformados por hatos de 5 a 35 

bovinos, donde las inversiones de programas gubernamentales han favoreci-

do la adopción de tecnología para mejorar condiciones productivas, redu-

ciendo el rezago, propiciando equidad, capitalización y calidad de vida del 

núcleo familiar (Chapela y Menéndez, 2014; Martínez-García et al., 2015). 

Es así como una función social de los apoyos gubernamentales es fortalecer, 

tanto la producción básica como las cadenas de valor que de ella derivan, 

de ahí la importancia de que los recursos públicos aplicados al sector sean 

eficientes, y por ello la necesidad de identificar cómo se distribuyen estos 

recursos para plantear posibilidades de mejora en su ejecución (Amaro-

Rosales y Gortari-Rabiela, 2016). Así, el objetivo del trabajo es identificar 

en productores de leche a pequeña escala y su unidad de producción en el 

municipio de Aculco, Estado de México, las variables de capitalización, in-

gresos y uso de tecnología, que determinan tanto el acceso a recursos gu-

bernamentales como la correspondencia de estos con las necesidades de 

inversión del productor. 

Desarrollo del tema 

La investigación se realizó en el municipio de Aculco, Estado de México, con 

importante actividad agropecuaria y que por su inventario bovino (17,090 

cabezas) ocupa el quinto lugar en el Estado de México (INEGI, 2019a). En el 

municipio, a partir de la década de 1960, se incrementó la producción de 

leche propiciando un alto dinamismo económico motivado por: i) inversión 

gubernamental en infraestructura para riego, caminos, mejoramiento genéti-

co del ganado, y producción de forrajes, y ii) mercado con amplio desarrollo 

de la industria quesera, que comercializa el producto tanto en la región co-

mo en urbes cercanas (Crespo et al., 2014).  

De las 66 comunidades del municipio de Aculco se seleccionaron 26 con 

el mayor inventario bovino (INEGI, 2019b), y mediante un muestreo no pro-

babilístico tipo bola de nieve (Stivala et al., 2016), se identificaron las uni-

dades de producción que corresponden a la categoría de pequeña escala, 
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seleccionando las que poseían entre 5 y 35 bovinos (SAGARPA, 2017), iden-

tificando así 213 unidades de producción, que representan el 20% de las 

existentes en el municipio. La información se colectó de agosto de 2018 a 

febrero de 2019, mediante un cuestionario estructurado para registrar las 

23 variables que les caracterizan (Cuadro 1), y que fueron seleccionadas a 

partir de estudios previos (Cuevas-Reyes et al., 2018; Martínez-García et 

al., 2016; Michels et al., 2019; Romo-Bacco et al., 2014). 

Estas variables describen al productor (4), la unidad familiar (3), la 

granja (12) y las tecnologías empleadas (4), permitiendo identificar: carac-

terísticas generales del productor, inventarios como tierra, principales cultivos 

(praderas de pastos perennes y maíz); instalaciones (establo, cobertizo para 

maquinaria, bodega, área para ensilar y becerreras); ganado (número de 

cabezas y vacas en producción), producción de leche e ingresos semanales por 

venta, tanto en bruto como al descontar gastos en alimentación; además de 

las tecnologías pecuarias y agrícolas empleadas en la unidad de producción.  

Se le preguntó también al productor el concepto que para él represen-

ta la necesidad prioritaria de inversión en su unidad de producción, al cual 

destinaría recursos gubernamentales en caso de contar con ellos, y si ha re-

cibido o no recursos de programas del gobierno estatal; las respuestas se 

clasificaron en las categorías: semillas y fertilizante; infraestructura básica 

para establo (pisos y tejados); infraestructura complementaria (bodegas, 

cobertizos, bardas, bordos, canales de riego); compra de vaquillas, termo 

para inseminación artificial y semen; maquinaria y equipo agrícola; imple-

mentos pecuarios; asesoría agrícola; y asesoría pecuaria.  

Para analizar los datos, se definieron dos grupos de productores, sin 

apoyo (n=120) y con apoyo gubernamental (n=93) para cada uno de los 

grupos, se seleccionaron variables mediante el análisis Alfa de Cronbach, 

resultando ocho variables, con un nivel de confiabilidad de 0.672 y de 

0.684, respectivamente, aunque son valores relativamente pequeños, se con-

sideraron suficientes (Field, 2009). Las variables fueron: cuatro de capitali-

zación (superficie cultivada con maíz, número de instalaciones, tamaño del 
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hato y vacas en ordeño) y cuatro de utilización de tecnología (manejo, ali-

mentación, sanidad, y reproducción y agrícolas). 

Se realizó un Análisis Factorial Exploratorio por el método de Análisis de 

Componentes Principales para cada uno de los dos grupos de productores, 

considerando la relevancia de examinar las relaciones entre las ocho varia-

bles seleccionadas, reducir su número y examinar las relaciones entre ellas; 

en éste se calcularon medidas de adecuación de Kaiser-Meyer-Olkin y la 

Prueba de Esfericidad de Bartlett (Field, 2009). Partiendo de los factores 

identificados, y para clasificar las granjas, en cada grupo, se realizó un 

análisis jerárquico de conglomerados utilizando el método de Ward y la 

distancia euclidiana al cuadrado (Hair et al., 2014). En cada grupo resulta-

ron tres conglomerados, para hacer un total de seis. Para cada conglomera-

do, a las variables que caracterizan a las unidades de producción (Cuadro 

1), se les realizó un análisis de normalidad mediante la prueba de Shapiro-

Wilk (Field, 2009), al no presentar distribución normal, se realizó la compa-

ración de grupos, mediante la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis 

(Field 2009).  

Los procedimientos se realizaron para identificar las variables socio-

económicas, de capitalización, producción y las tecnologías utilizadas que 

influyen en el proceso de otorgamiento de los apoyos gubernamentales y, 

de esta forma, identificar productores beneficiarios de programas, los que 

no han recibido apoyos, así como las necesidades de inversión que tienen los 

diferentes grupos identificados. Los datos fueron analizados usando el Soft-

ware Statistical Package for Social Science (SPSS) versión 22. 

Resultados 
Los productores tienen como actividad básica la producción de leche, con 

bovinos, principalmente, de raza Holstein. Las medias de las características 

son: Propietario: 52 años, escolaridad 6.5 años, donde el 7% es analfabeto, 

experiencia en producción de leche de 29 años. Unidad familiar: conformada 

por cuatro personas, de ellas, además del propietario, una colabora en la 

granja; como mano de obra temporal contratan a una persona. Granja: su-
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perficie total 4.4 ha, para cultivo de maíz 3.2 ha y para praderas 1.2 ha; 

hato de 15 bovinos, de ellos nueve son vacas, producción diaria por vaca 

12.7 l, ingreso semanal neto por venta de leche, luego de descontar gastos 

de alimentación $3,341.54, que constituye la principal fuente de ingresos.  

Tecnologías. Se registra la media por rubro y el porcentaje de uso, de 

las más comunes: agrícolas 8, abonado con estiércol (91%), fertilizante quí-

mico (73%) y semillas nativas (67%); de manejo 3, aretado del ganado 

(71%), descorne (68%) y registro de celos (55%); de alimentación 5, rastrojo 

de maíz (85%), alimento comercial (84%), pradera de corte (68%), ensilado 

de maíz (48%) y pradera para pastoreo (40%); de sanidad y reproducción 

5, desparasitación (87%), inseminación artificial (69%), participación en la 

campaña para el control de brucelosis y tuberculosis (54%), lavado de ubre 

(54%) y diagnóstico de mastitis (20%). 

En el análisis de factores del grupo de productores sin apoyos guber-

namentales (n=120), para las ocho variables analizadas, se identificaron los 

siguientes dos factores que explican el 61.59% de la varianza acumulada 

(Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin: 0.683, Prueba de 

esfericidad de Bartlett 0.001): El factor 1, mostró una relación positiva entre 

las tecnologías utilizadas en las granjas: de sanidad y reproducción, de ali-

mentación, agrícolas y de manejo. El factor 2, mostró una relación directa 

entre vacas en ordeño, tamaño del hato, superficie cultivada de maíz y nú-

mero de instalaciones, como variables de capital que inciden directamente 

en la productividad de la granja, considerando además que el maíz es el 

cultivo al que dedican mayor superficie, que da soporte en alimentación y 

así la posibilidad de mantener mayor cantidad de ganado. 

Para el grupo de productores con apoyos gubernamentales (n=93), pa-

ra las ocho variables analizadas, se identificaron dos factores que explican 

el 63.59% de la varianza acumulada (Medida de adecuación muestral de 

Kaiser-Meyer-Olkin: 0.726, Prueba de esfericidad de Bartlett 0.001). El 

factor 1, mostró una relación positiva entre los grupos de tecnologías: agrí-

colas, y las pecuarias clasificadas en alimentación, sanidad y, reproducción y 

manejo. El factor 2, indicó una relación entre el tamaño del hato, las vacas 
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en ordeño, la superficie cultivada con maíz y el número de instalaciones, las 

cuales influyen directamente en la productividad de la granja. 

Mediante el análisis de conglomerados se identificaron seis grupos de 

unidades de producción (Cuadro 1). Para características del productor, no se 

observaron diferencias significativas entre grupos (P>0.05). Para las carac-

terísticas de la unidad familiar, la granja y tecnologías empleadas, destaca 

lo siguiente: los grupos de productores sin apoyos gubernamentales basan su 

actividad en mano de obra familiar, contratan un número reducido de per-

sonas tanto de manera temporal como permanente. Los grupos 1 y 2, quie-

nes constituyen el 82.5% de los productores sin apoyos, junto con el grupo 6 

(con apoyo) poseen tanto menor superficie de tierra propia como la desti-

nada al cultivo de maíz y praderas, tienen el menor número de instalaciones, 

además, hacen un bajo gasto en alimentación, y en general usan menos tec-

nologías. Los grupos 1 y 2 tienen hatos más pequeños, así como menor núme-

ro de vacas en ordeño.  

En el caso de los grupos con apoyos, destacan por hacer mayor contra-

tación de mano de obra tanto temporal, (grupos 4 y 5), como permanente 

(grupo 5 y 6) situación que también se da en el grupo 3, sin apoyos. Los tres 

grupos que han recibido recursos, junto con el grupo 3, se caracterizan por 

mayor capitalización, en cuanto a que poseen las mayores superficies totales 

de tierra, cultivan mayor superficie de maíz y, tienen mayor número de insta-

laciones, así como mayor número de cabezas; venden la leche a un mejor 

precio por litro y realizan el mayor gasto en alimentación; obtienen el mejor 

ingreso neto por venta de leche por semana. En las tecnologías evaluadas, 

los grupos 2, 3, 4 y 5, hicieron mayor uso de ellas, para el grupo 6, el uso 

de tecnologías tuvo un nivel bajo. 

En apoyos recibidos, para los tres grupos beneficiados (Cuadro 2), sólo 

se observaron diferencias en recepción de maquinaria y equipo, donde el 

grupo 5, con mayores activos de tierra, ganado e ingresos por venta de 

leche recibió más apoyos que el grupo 4. 
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Cuadro 1. Variables seleccionadas y su distribución en conglomerados jerár-

quicos, que caracterizan a las 213 unidades de producción de le-

che a pequeña escala 

Literales diferentes en la misma línea indican diferencias significativas, en prueba de 
Kruskal-Wallis (p < 0.05).  

 Sin apoyo gubernamental Con apoyo gubernamental 

Características (medias) (1) 
(n=60) 

(2) 
(n= 39) 

(3) 
(n=21) 

(4) 
(n=47) 

(5) 
(n=39) 

(6) 
(n=7) 

Del productor 

Edad del productor (años) 50.0 53.0 52.9 52.3 53.1 55.1 

Escolaridad (años) 5.8 6.4 7.1 6.5 7.0 6.9 

Experiencia (años) 25.7 27.2 33.4 31.6 34.1 25.7 

Género, varones (%) 80 85 100 87 95 71 

De la unidad familiar 

Familiares colaboradores (n) 1.6 1.4 1.8 1.6 1.6 1.6 

MO Temporal (personas) 0.3a 0.8ab 0.7ab 2.3c 4.0c 0.3a 

MO Permanente (personas) 0.1a 0.2a 0.7b 0.3a 1.0b 1.3c 

De la granja 

Superficie total (ha) 1.7a 2.9a 6.7b 4.6c 13.3c 6.8b 

Superficie propia (ha) 1.3a 2.4ab 5.0c 3.0b 7.3d 2.2ab 

Superficie con praderas (ha) 0.3a 0.8ab 1.4b 1.2b 1.7b 1.8ab 

Superficie con maíz (ha) 1.2a 1.7a 4.4b 2.7b 7.5c 4.8b 

Instalaciones (n) 1.9a 1.7a 3.2b 2.3a 3.8b 2.3a 

Tamaño del hato (n)  8.0a 10.1ab 22.7c 11.8b 28.7d 17.9c 

Vacas en ordeño (n) 3.8a 4.2a 10.4b 5.0a 11.9b 7.4ab 

Venta por día ($) 43.7ª 52.5 ab 113.3c 65.0b 176.9d 89.3bc 

Producción/vaca por día (l)  11.6 12.1 11.6 13.0 14.9 14.7 

Precio por litro ($) 5.55ª 5.64a 5.74b 5.71b 5.80b 5.74b 

Gastos en alimento ($) 951a 1,317ab 2,837c 1,621b 4,300d 1,361b 

Ingreso neto, leche por semana ($) 756a 773a 1,723c 1,009b 2,953d 2,271c 

Tecnologías empleadas 

Manejo (n) 1.7a 4,5c 3.1b 3.2b 5.0c 1.3a 

Alimentación (n) 2.8b 4.7c 3.9b 4.8c 5.2c 0.3a 

Sanidad y reproducción (n) 3.2b 6.6c 4.7b 5.6b 6.4c 0.4a 

Agrícolas (n) 4.0b 11.0c 7.8 b 9.6c 10.0c 0.1a 
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Cuadro 2. Inversiones realizadas con apoyos gubernamentales en las 93 

unidades de producción de leche a pequeña escala, beneficiadas 

con las categorías de inversión disponibles en los programas gu-

bernamentales 

Características (medias) 

Grupos con apoyo gubernamental 

(4) 

(n=47) 

(5) 

(n=39) 

(6) 

(n=7) 

Maquinaria y equipo (n) 0.79a 1.44b 0.86 ab 

Infraestructura (n) 0.38 0.64 0.29 

Vaquillas, semen, termo (n) 0.21 0.15 0.00 

Semillas, fertilizantes y asesoría para maíz (n) 1.00 0.87 1.29 

Asesoría pecuaria (n) 0.09 0.05 0.00 

Literales diferentes en la misma línea indican diferencias significativas, en prueba de 
Kruskal-Wallis (p < 0.05). 

En necesidades de apoyo, comparativamente a las categorías que ofer-

tan los programas (Cuadro 3), todos los grupos de productores manifiestan 

necesidad en todas ellas. Se observó que dos grupos de productores que 

han recibido apoyos (4 y 5) requieren de más maquinaria y equipo que dos 

que no han recibido apoyos (1 y 2), y para semillas, fertilizantes y asesoría 

en el cultivo de maíz, hubo diferencias entre los grupos 1 y 5, también sin y 

con apoyos gubernamentales. 

Para identificar necesidades específicas para cada categoría, los con-

ceptos iniciales se subdividieron en los que se muestran en el cuadro 4; des-

taca que, para tractores, sólo presentan necesidad de invertir los producto-

res que han recibido apoyo, aunque los valores no muestran diferencias es-

tadísticas; en implementos agrícolas hubo mayor demanda de los grupos de 

productores que han recibido apoyos y con mayores ingresos por venta de 

leche grupos 4, 5 y 6, ellos además de trabajar sus tierras, dan el servicio a 

otros agricultores. 
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Cuadro 3. Necesidades de apoyo en conceptos considerados prioritarios en 

las unidades de producción de leche a pequeña escala, de acuerdo 

con las categorías de inversión disponibles en los programas gu-

bernamentales 

Características 

Sin apoyo gubernamental Con apoyo gubernamental 

(1) 

(n=60) 

(2) 

(n=39) 

(3) 

(n=21) 

(4) 

(n=47) 

(5) 

(n=39) 

(6) 

(n=7) 

Maquinaria y equipo (%) 5ad 10cd 19cde 30bc 38be 29bd 

Infraestructura (%) 33 49 33 30 36 57 

Vaquillas, semen y termos 

para inseminación (%) 

 

18 

 

10 

 

10 

 

11 

 

10 

 

0 

Semillas, fertilizantes y 

asesoría en maíz (%) 

 

42a 

 

26ab 

 

33ab 

 

26ab 

 

10b 

 

14ab 

Asesoría pecuaria (%) 2 5 5 4 5 0 

Literales diferentes en la misma línea indican diferencias significativas, en prueba de 
Kruskal-Wallis (p < 0.05).  

Cuadro 4. Necesidades de apoyo en conceptos específicos para realizar 

inversiones prioritarias en las unidades de producción de leche 

a pequeña escala 

Características 

Sin apoyo gubernamental Con apoyo gubernamental 

(1) 
(n=60) 

(2) 
(n=39) 

(3) 
(n=21) 

(4) 
(n=47) 

(5) 
(n=39) 

(6) 
(n=7) 

Tractor (%) 0 0 0 2 5 18 
Implementos agrícolas (%) 5a 10ab 10ab 28b 33b 29b 
Implementos pecuarios (%) 0a 0a 10b 0a 0a 0a 
Tejado o piso en establo (%) 25ab 49b 19ab 9a 23ab 29ab 
Infraestructura secundaria (%) 8ab 0a 14ab 21b 13ab 29ab 
Vaquillas, semen, termo (%) 18 10 10 11 10 0 
Semillas y fertilizantes para 
maíz (5) 

 
42b 

 
26ab 

 
33ab 

 
23ab 

 
10a 

 
14ab 

Asesoría agrícola (%) 0 0 0 2 0 0 
Asesoría pecuaria (%) 2 5 5 4 5 0 

Literales diferentes en la misma línea indican diferencias significativas, en prueba de 
Kruskal-Wallis (p < 0.05).  

Para implementos pecuarios, que corresponde a ordeñadoras, hubo 

mayor necesidad en el grupo 3, que fue el más capitalizado de los que no 
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ha recibido apoyos. En infraestructura básica (tejados y pisos), productores 

menos capitalizados (grupo 2) tuvieron mayores prioridades de inversión y 

menos en infraestructura secundaria que uno de los grupos con apoyos gu-

bernamentales (grupo 4). En semillas y fertilizantes para cultivo de maíz, 

productores con menor capital (grupo 1) consideraron la necesidad de ser 

apoyados, contra uno de los grupos con mayor capital (grupo 5). 

Con relación a los recursos otorgados por la institución y las necesida-

des prioritarias de inversión de los productores, el cuadro 5 muestra un com-

parativo de ambos en términos porcentuales. En los datos se asume que las 

inversiones realizadas con apoyos gubernamentales son correspondientes a 

la proporción de la oferta de la institución, y que la proporción de inversio-

nes prioritarias a realizar corresponde a la intención declarada por los pro-

ductores. 

Cuadro 5. Inversiones realizadas con apoyos gubernamentales, y necesida-

des prioritarias a realizar por los productores en el estudio 

Conceptos 

de inversión 

Inversiones (%) 

Realizadas con apo-

yos gubernamentales 

 

Prioritarias a realizar 

Productores que NO 

han recibido recursos 

de programas 

Productores que 

han recibido recur-

sos de programas 

Maquinaria y equi-

po agrícola y pe-

cuario 

 

 

38.7 

 

 

9.2 

 

 

32.2 

Semillas, fertilizan-

tes y asesoría agrí-

cola  

 

 

27.5 

 

 

35.0 

 

 

17.2 

Infraestructura 20.6 39.2 35.5 

Vaquillas, termo 

para I.A. y semen 

 

9.4 

 

13.3 

 

9.7 

Asesoría pecuaria 3.8 3.3 5.4 

Suma: 100.0 100 100 
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En este comparativo con datos descriptivos, se observó en productores 

que no han recibido recursos (n=120) las siguientes diferencias porcentuales 

con relación a la oferta del programa en: “maquinaria y equipo agrícola y 

pecuario” hubo menor proporción de intención de inversión, y tanto en “semi-

llas, fertilizantes y asesoría agrícola”, “infraestructura” como en “vaquillas, 

termo para inseminación artificial y semen”, hubo mayor proporción de in-

tención de invertir, contra la proporción de oferta de apoyo. Para los pro-

ductores que han recibido recursos gubernamentales (n=93), se observó una 

intención por debajo de la oferta institucional para las necesidades manifies-

tas de los productores para el concepto “maquinaria y equipo agrícola y 

pecuario”, “semillas, fertilizantes y asesoría agrícola”, y en “infraestructura” 

la intención de invertir estuvo por arriba de la oferta de los programas gu-

bernamentales. En cuanto a servicios técnicos en asesoría pecuaria, el interés 

fue bajo y cercano a la oferta que hacen los programas. 

En el trabajo se identifica que las características de los productores en 

estudio corresponden a las descritas por otros autores para el sector (Sali-

nas-Martínez, 2020). Los SPLPE debido a sus condiciones económicas tienen 

limitada capacidad de inversión (Romo-Bacco et al., 2014), por lo que la 

contribución que hacen los programas gubernamentales para realizar inver-

siones prioritarias llega a ser muy relevante (Amaro-Rosales y Gortari-

Rabelo, 2016; Martínez-García et al., 2016).  

Los resultados muestran que los recursos gubernamentales se han otor-

gado principalmente a PLPE con mayor capacidad económica y que hacen 

uso de más tecnologías, lo que se ha observado en otras investigaciones (De 

Roo et al., 2019), y es atribuible entre otros aspectos a que tienen la ventaja 

de realizar las aportaciones económicas que solicita la mecánica de los pro-

gramas (Kiryluk-Dryjska et al., 2020), así como a la poca oferta de recursos 

para los conceptos que requieren los productores con menor capital (Martí-

nez-García et al., 2016). 

El otorgamiento de recursos de los programas gubernamentales para 

conceptos con mayores montos de inversión (maquinaria y equipo, infraes-
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tructura complementaria), y en particular para maquinaria y equipo, ha be-

neficiado también a productores que no cuentan con ellos y que contratan a 

quienes tienen el equipo para que realicen labores en sus predios (Espinoza-

Ortega et al.,2007). Y en el caso de conceptos que apoyan actividades 

básicas (semillas y fertilizante para siembra, pisos y techos de establo), que 

requieren productores con menores recursos, y que proporcionalmente son la 

mayoría de la población, conviene que sean ofertados en mayor número, 

para lo que será necesario modificar la normativa de los programas guber-

namentales (Martínez-García et al., 2016). 

Considerando que los recursos públicos eficientemente aplicados pue-

den detonar mayores beneficios hacia el medio rural, será conveniente iden-

tificar otros aspectos de mejora (Birner y Resnick, 2010), como el que los 

programas no sólo favorezcan a grupos y regiones con mejor desarrollo y 

capitalización (Makate et al., 2019), o que se presenten dificultades en el 

productor como la indisponibilidad de documentación y la baja capacidad 

de gestión (Kiryluk-Dryjska et al., 2020; De Roo et al., 2019).  

Otros aspectos que pueden estar afectando la adecuada aplicación de 

los recursos son la ineficiente promoción de los programas, en donde hay 

alta influencia de conectividad social, la participación en organizaciones y la 

conformación de relaciones de poder (Kumar et al., 2019; Landini et al., 

2017); el clientelismo que pretende el control político de la población (Ama-

ro-Rosales y Gortari-Rabiela, 2016); la percepción del productor sobre la 

responsabilidad en la solución de los problemas y del grado de dificultad en 

la gestión de los apoyos (Sarvesyani e Ingram, 2020); además es importan-

te el grado de desarrollo de modelos participativos, donde intervienen insti-

tuciones y productores, que puede favorecer simultáneamente tanto el obje-

tivo productivo como el social (Müller et al., 2019). 

En este contexto, si se considera que los productores menos capitaliza-

dos reciben pocos beneficios de los recursos gubernamentales, y que reque-

rirán invertir en los conceptos que ahora son proporcionalmente menos ofer-

tados, será conveniente atender a esos requerimientos (Kiryluk-Dryjska et al., 
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2020). Por el contrario, si prevalecieran las limitaciones se podrá agravar la 

condición de exclusión de los sectores marginados (Kiryluk-Dryjska et al., 

2020; De Roo et al., 2019), quienes además ante las diversas crisis, llegan a 

soportar la peor parte (Morrison, 2014). 

Así mismo, será conveniente revisar si los conceptos de inversión de los 

programas son los más adecuados, ya que se han otorgado fundamental-

mente bienes privados, que benefician a productores en lo individual, y en 

donde los bienes públicos podrían generar mayor eficiencia de los recursos 

públicos (Chapela, G. y Menéndez, C. 2014). 

En el país, los programas gubernamentales al sector rural históricamente 

han mostrado un enfoque de construcción e intervención lineal, con esfuerzos 

dispersos y desarticulados, enfocados a metas de productividad, que priori-

zan en el productor una condición de adoptante de tecnología, es así que 

son convenientes objetivos de mejora en las condiciones de la unidad fami-

liar, con participación de los actores, quienes expresen sus necesidades, por 

lo que la investigación y la estructura de los programas debe apegarse más 

a esos objetivos (Rendón-Medel et al., 2015).  

Si bien el desafío es a todas las escalas, son principalmente las institu-

ciones las que pueden tomar decisiones para bien de estos sectores, por lo 

que los procesos de transformación de la política pública requieren de ma-

durez institucional para alcanzar otras estructuras de gobernanza (Morrison, 

2014).  

Conclusiones 

Considerando la importancia social y económica del sector de pequeña es-

cala, y que los programas gubernamentales estudiados dirigidos al sector 

de productores de leche favorecen a los más capitalizados, con mejores in-

gresos y con mayor uso de tecnología, y con el fin de mejorar la equidad en 

su distribución, en particular hacia la población más necesitada, se requiere 

hacer adecuaciones a la normativa que regula su otorgamiento, modificando 

los procesos, los conceptos y las proporciones ofertadas.  
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Lo anterior para que, de acuerdo con los objetivos de los programas, se 

contribuya a mejorar la productividad, la calidad de vida de la población 

rural, y así condiciones que favorezcan importantes cadenas de valor que 

dinamicen la economía regional. De lo contrario, con los esquemas que ahora 

se tienen, se dejan desatendidos a los productores más necesitados, quienes 

poseen alto potencial de capitalización, de adopción de tecnología y que 

pudieran mejorar el uso de sus recursos hacia procesos más sustentables. 
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Fortalezas de los sistemas de producción de bovinos 

de pequeña escala en base a sus costos de producción 

en Chiquimitío, Michoacán 

Rodrigo Chávez Martínez1, Mauricio Perea Peña1, E. Ernesto Bobadilla Soto1, 

Fernando Ochoa Ambriz1, Ramírez González Melba1 

Introducción 

En México existen tres sistemas de producción de leche: intensivo o especiali-

zado, doble propósito y familiar o también denominada de pequeña escala 

(Hernández et al., 2013; Camacho, 2017). El sistema de producción de pe-

queña escala se desarrolla en unidades de producción semi-estabuladas, 

ubicadas en pequeñas poblaciones, para operarlas se utiliza principalmente 

la mano de obra familiar, cuentan con superficie de tierra no mayor a 10 

hectáreas (ha) o carecen de ella y su tamaño de hato es menor de 30 ani-

males; la alimentación del ganado se basa en el uso de subproductos agro-

pecuarios como el rastrojo de maíz, utilizan también el pastoreo de pastos 

nativos, corte y acarreo de forraje, la ordeña puede ser manual o mecánica 

con salas rusticas, registra rendimientos de entre dos y tres mil li-

tros/vaca/año, que contribuyen en gran medida en la elaboración de que-

sos artesanales, el tipo de ganado es de las razas Holstein y Suizo con cru-

zas (Cervantes, Santoyo y Álvarez, 2001; Hernández et al., 2013; Ríos et al., 

2015; Álvarez, Cesín y Santos, 2018; Robledo, 2018a y Montiel et al., 

2019).  

La venta de leche representa el mayor porcentaje de los ingresos de la 

familia los cuales pueden ser complementados con ingresos generados por 
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otras actividades dentro de la unidad de producción o fuera de ésta y su 

nivel de tecnificación generalmente es bajo. El sistema de producción de 

leche de pequeña escala aporta el 21% de la producción nacional (Ríos et 

al., 2015) y en Michoacán es el sistema de producción que impera, distribui-

do en 13 regiones entre las cuales se encuentra la región Morelia, la cual 

ocupa el tercer lugar de producción del estado.  

Los sistemas de producción de pequeña escala tienen un papel relevan-

te en la población rural, pues funcionan de diferentes formas en una unidad 

de producción, la cual va desde la producción de alimentos de autoconsumo, 

la generación de ingresos a través de la venta de los productos, la genera-

ción de estiércol para incorporar a la tierra, la fuerza de tiro, como instru-

mentos financieros y como un elemento de mejora en la sociedad (Sánchez y 

Martínez, 2014) al brindar oportunidades de ocupación a los integrantes de 

las familias rurales para fomentar el arraigo de las nuevas generaciones 

(Fadul et al., 2014). Sin embargo, también presentan una heterogeneidad 

que limita el desarrollo de este sector al presentar problemas en los índices 

de producción y de rentabilidad, baja tecnificación y toma de decisiones sin 

tener pleno conocimiento de los ingresos y costos de producción (Bautista et 

al., 2019). 

Los costos de producción de una empresa agropecuaria se refieren 

propiamente el valor de lo consumido o inmovilizado dentro de un proceso 

de producción o de consumo, que se traduce en un valor monetario, de bie-

nes y servicios necesarios para ejecutar la producción (Alonso y Serrano, 

2008). De igual forma se les conoce como las erogaciones en que se incurre 

dentro de un proceso productivo (Ríos y Gómez, 2008). Los elementos que 

generan algún costo de producción en un sistema de producción lechero son: 

costos variables que contemplan la adquisición de insumos, alimentos (forra-

jes y concentrados), insumos auxiliares y mano de obra eventual; costos fijos 

que se componen de mano de obra permanente, depreciación de las instala-

ciones, gastos de administración, gastos de comercialización y desgaste ani-

mal (Alonso y Serrano, 2008; Berrio y Castrillón, 2008; Ríos y Gómez, 

2008; Posadas et al., 2014). Sin embargo, cuando se incluyen estos últimos 
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conceptos en los costos fijos, es común que las unidades de producción pre-

senten una rentabilidad negativa. Conocer la estructura de los costos refleja 

el manejo y las decisiones que se toman en la unidad de producción, así co-

mo la planificación de las estrategias que permitan la mejora del sistema. 

Por otro lado, el análisis del sistema a través del análisis económico permite 

identificar los elementos que intervienen para fortalecerlo. 

Por lo tanto, el objetivo de este estudio es analizar la composición de 

los costos de producción en los sistemas de producción de leche en Chiquimi-

tío Michoacán, para determinar fortalezas de los mismos. 

Material y métodos 

Se trabajó con seis unidades de producción de bovinos productores de leche 

y carne en un sistema de producción mixto en Chiquimitío. La comunidad de 

Chiquimitío pertenece al municipio de Morelia en el estado de Michoacán, se 

localiza al noroeste de la capital moreliana, en las coordenadas “longitud -

101.251944 y Latitud 19.794722”, aproximadamente a 5 km., a una alti-

tud de 2020 msnm, el clima es templado subhúmedo con lluvias en verano 

C(w) y temperaturas que oscilan entre 2.5° y 25.1 °C, con un promedio de 

15 °C. Con precipitación de 1900 milímetros (mm) en el mes más lluvioso del 

año (julio) y una precipitación promedio anual cercana a los 1000 mm 

(INEGI, 2020a). Las actividades económicas principales de la comunidad es 

la agricultura y la ganadería; sin embargo, por la cercanía que tiene con la 

capital de estado, la fuerza laboral de la comunidad también se encuentra 

en la ciudad de Morelia. 

La información se generó de seis unidades de producción cooperantes, 

que no busca ser representativa de la región, sino conocer con mayor pro-

fundidad la realidad en la que se encuentran los sistemas de producción de 

esta localidad.  

Para la recolección de datos técnicos tales como la productividad de la 

leche, se dio acompañamiento a las unidades de producción durante un pe-

riodo de 4 meses sin intervenir en cambios del sistema por parte de los in-
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vestigadores, realizando visitas mensuales para obtener los datos técnicos 

necesarios para el estudio.  

Se analizaron los costos de producción de las unidades de producción 

para determinar los costos unitarios de los productos obtenidos. Para la de-

terminación de los costos se utilizó la “cédula de entrevista” siguiendo el cri-

terio de Rojas (2010), quien menciona que la cédula de entrevista es una 

herramienta en donde el encuestador llena la cédula de entrevista, la cual 

debe realizarse cara a cara y en donde hay más posibilidades de aclarar 

dudas o de ampliar la información. Para la aplicación de esta cédula de 

entrevista se utilizaron formatos prediseñados en los cuales se recopiló la 

información de los costos de producción y la productividad de los hatos. 

Para la recopilación de los datos económicos, se utilizó el método de 

costeo por proceso (Lavolpe, 1988; Izar, 2017), histórico (Del Río, 1981; 

Lavolpe, 1998; Berrio y Castrillón, 2008) y absorbente (Villanova y Justo, 

2003). Este método sirvió para obtener los costos de producción de las uni-

dades de producción y la utilidad bruta. 

Para la obtención de los datos económicos se tomó como base los costos 

históricos incurridos en el año entero inmediato anterior, entre los que se 

incluyen los gastos derivados de la actividad agrícola y la actividad pecua-

ria (Singh et al., 2012). El costo de producción tanto de leche, como de la 

carne incluye el costo de producción tomando en cuenta el costo de produc-

ción de los forrajes (Sarker y Ghos, 2008). 

El costeo absorbente se utilizó porque para la obtención de la utilidad 

bruta fue necesario considerar todos los costos en que incurre la empresa, 

entre los que se encuentran los costos variables, en los cuales se incluyen la 

adquisición de insumos para las actividades de la unidad de producción. 

Para los costos fijos solamente se tomó en cuenta la mano de obra perma-

nente, tanto familiar como contratada, así como gastos administrativos. No se 

consideró la depreciación de los activos ni el desgaste de los animales (Espi-

nosa et al., 2010). 
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Para el cálculo de los costos variables, se utilizó la suma aritmética de 

los egresos incurridos por la unidad de producción: insumos para la siembra 

del grano y forraje, insumos alimenticios comprados, gastos veterinarios, 

compra de medicamentos, insumos para la producción en el establo, semen, 

combustibles, agua, luz y otros gastos y mano de obra eventual. Para la 

obtención de costos fijos se tomó en consideración la suma aritmética de: 

mano de obra familia permanente, mano de obra contratada permanente, 

cuotas anuales del agua, refrendo anual de las vacas (Bautista et al., 2019). 

Se analizan los costos desde dos puntos de vista: a) Considerando todos 

los costos de producción, incluida la mano de obra familiar, a la cual se le 

imputó un costo de oportunidad al precio de la mano de obra local, denomi-

nado “Costos totales”, b) Se presentan los costos que incluyen solamente las 

erogaciones en efectivo, por lo que se denomina “costos en efectivo”. A par-

tir de estos datos se definió el margen bruto de la actividad (Espinoza et al., 

2005; Próspero et al., 2020). 

Se trabajó con seis unidades de producción, de las cuales en cinco de 

ellas se obtuvieron los datos en el año 2015 y en una, en el año 2017, por 

lo que se actualizaron los precios y costos (Próspero et al., 2020) al 31 de 

diciembre del 2017, considerando una tasa de inflación anual de 3.9% en 

total, representando un incremento en la moneda de 9.87% entre estos años 

(INEGI, 2020). La fórmula utilizada para la actualización de los precios es la 

siguiente: 

 

La fórmula utilizada para la obtención de la utilidad bruta es la pro-

puesta por Izar (2017) y Gil (2018), la cual es la siguiente: 
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Resultados y discusión 

Las unidades de producción de leche son heterogéneas entre sí y presentan 

diferentes tamaños, registrando rangos de 5 a 42 vacas en producción y 

coincidiendo que tienen una cantidad de animales en crecimiento, de reem-

plazo o en engorda, que se representan con un promedio de 40.33 ± 30.01 

unidades animal, mientras el promedio de vacas en línea de ordeño es de 

17 ± 13.31. Las características del tamaño de las unidades de producción 

estudiadas se presentan en el cuadro 1.  

Cuadro 1. Características generales de las Unidades de Producción 

Concepto 
Productores 

1 2 3 4 5 6 

Núm. de vacas 19 5 10 42 9 17 

Núm. de Unidades 

Animal 

56 10 27 89 13 47 

Núm. de hectáreas 

sembradas 

14 3 4 6 2.5 12 

Núm. de jornales 2 0.5 1 1.5 1 1.5 

Kg/leche/vaca/año 3,650 2,190 2,555 2,555 2,190 2,555 

Kg/carne/vaca/año 110 483 85 109 118 187 

Kg/leche/hato/año 52,735 16,653 19,429 81,600 14,987 33,029 

Kg/carne/hato/año 2,100 4,830 850 4,600 1,070 3,180 

Fuente: Elaboración propia. 

Las hectáreas que se presentan en el cuadro corresponden a la tierra 

destinada para el cultivo de maíz, principalmente. El maíz lo utilizan para 

complementar la dieta de los animales, con el aporte del grano y del rastro-

jo. El rastrojo se le da molido en época de estiaje (productor núm. 1) o se 

deja en pie, una vez cosechado el grano para que las vacas lo consuman 

directamente en la parcela. 

La productividad de leche de las vacas fue, en promedio de produc-

ción, de 7.17 ± 1.47 kilogramos al día por vaca, lo cual es diferente al tipo 

de sistemas de producción que hay en el municipio de Álvaro Obregón (ale-
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daño al municipio de Morelia), encontrando una producción promedio de 

15.6 kg por vaca al día (Ramírez et al., 2011). Esta diferencia puede de-

berse a la función de producción de los sistemas, encontrando que la produc-

ción de carne en las unidades de producción de Álvaro Obregón es prácti-

camente la que representa únicamente el desecho de los animales y en el 

caso de las unidades de producción de Chiquimitío, si tienen una cantidad de 

machos dentro de la estructura del hato, destinada a la engorda para la 

producción de la carne. 

Se ordeña una sola vez al día, por las mañanas, y el resto del día los 

animales se encuentran en pastoreo, ya sea en tierras propias o comunales 

(el 83% de los productores utiliza este sistema). Esta característica explica 

los indicadores de carga animal que presenta el grupo bajo estudio, con un 

promedio de 6.25 ± 4.4 unidades animal (UA) por hectárea sembrada. El 

productor número 4 es quien presenta una mayor carga animal, con 14.83 

UA/hectárea, sin embargo, también es él quien utiliza como parte de su 

sistema de producción las tierras comunales para pastorear a su ganado. La 

carga animal en el municipio de Álvaro Obregón se reporta de 2.7 UA/ha y 

de 1.3 en Pátzcuaro (Ramírez et al., 2011). Se observa que, si en el grupo 

bajo estudio se elimina al productor número cuatro, la carga aun así es de 

4.53 ± 1.45 en promedio. En comparación con los municipios antes mencio-

nados, la carga animal de los productores de Chiquimitío es alta, a pesar de 

que la producción de grano es menor, presentando producciones de 2,500 a 

3.600 kilogramos de maíz por hectárea, comparado con los 8,000 a 12,000 

kilogramos que se obtienen en el municipio de Álvaro Obregón. 

Los animales destinados para la venta de carne son principalmente ma-

chos que han nacido en la misma unidad de producción y que se tienen una 

edad promedio de 2 años aproximadamente y se venden con un promedio 

de 395 ± 36 kilogramos de peso vivo, lo que representa el tamaño y peso 

que el mercado requiere para que se alcance el mayor precio posible. 

El costo por kilogramo de leche es superior en cuatro de los seis produc-

tores (productores 2 y 4), que el precio de venta de la misma, cuando se 
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consideran todos los costos que se tiene en las unidades de producción. Estas 

dos unidades de producción son las que generan la gran heterogeneidad en 

el grupo, siendo el número dos, quien solamente tiene 5 vacas en producción 

y el productor número 4 es quien tiene 42 vacas en ordeño. Este dato sugie-

re que no es necesario que se tengan muchas vacas para poder tener costos 

de producción por debajo del precio de venta, ni que tener más vacas dis-

minuye costos, en referencia a la teoría de la economía de escala, en donde 

se supone que, a mayor producción disminuyen los costos de producción, 

especialmente enfocados a los costos fijos (Castro y Portuondo, 2009). El 

productor núm. 4 produce 64,947 kilogramos de leche más que el productor 

núm. 2, sin embargo, su costo de producción es $0.48 pesos menos que el 

productor núm. 4, a pesar de que este último es quien tiene un costo de pro-

ducción por concentrado más bajo que todos los productores. Esta situación 

puede ser la que le otorgue una ventaja en los costos por alimentación, ya 

que es quien tiene el costo más bajo de todos los productores. En promedio, 

los productores tienen un costo de 25.08 ± 9.16 porciento del costo total, lo 

cual es ligeramente menor que el encontrado por Espinoza et al. (2005), 

quien reporta un promedio de 30% en este mismo concepto, mencionando 

que este rubro tiene este monto porque los productores de que tienen un 

sistema de producción mixto, como es el caso de los productores de Chiqui-

mitío, compran alimentos comerciales y eso encarece la producción. En el 

caso del productor 4, quien es notablemente inferior al promedio grupal, 

solamente compra alimento concentrado para alimentar a las vacas en pro-

ducción, sin adquirir forraje adicional o algún otro suplemento. 

Los costos de alimentación total incluyen la producción de forrajes y la 

compra de alimento concentrado, suplementos y complementos alimenticios 

para los animales. En el cuadro 2 se observa que los costos de alimentación 

corresponden desde el 21.25% hasta el 83% del costo total del kilogramo 

de leche. Se observa también que, a pesar de que el productor número 5 

tiene los costos de alimentación más bajos, es quien tiene un costo de produc-

ción más alto. 
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El costo de producción es superior por el porcentaje que le corresponde 

a la mano de obra de tipo familiar que ningún otro productor del grupo 

estudiado. Este costo de mano de obra familiar tan alto se puede atribuir a 

que el productor declaró que es la única actividad económica que tiene y 

que se ocupa un jornal al día para atender al ganado con que cuenta, el 

cual a su vez, es el segundo con menor número de cabezas, por lo que da-

das las condiciones de manejo de los animales, se podría decir que se subuti-

liza la mano de obra; sin embargo, esta situación puede ocurrir porque el 

productor está una temporada del año en la unidad de producción, incluso 

en el país y otra temporada vive y trabaja en Estados Unidos, por lo que 

esta actividad económica es una parte complementaria de sus ingresos.  

Cuadro 2. Costos de producción considerando Costos Totales 

Concepto 
Productores 

1 2 3 4 5 6 

Costo/kg/leche 6.36 4.46 6.28 4.94 7.99 8.07 

% de costo por 

alimentación 

74.67 49.43 63.38 44.49 21.25 83.04 

% costo por 

concentrado 

32.74 23.77 31.40 9.14 21.25 32.18 

% costo por mano 

de obra 

19.97 40.65 29.82 49.61 73.70 45.80 

Costo/kg de carne 20.75 27.68 26.50 15.74 20.73 20.51 

Precio de kg de leche 5.25 5.25 5.87 5.87 5.87 7.12 

Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro 3 se observa que hay una disminución en los costos de 

producción cuando se consideran solamente los gastos en efectivo, siendo en 

promedio $1.81 ± 0.91 pesos menos por litro de leche, lo que representa un 

28.5% menos. En el caso del costo de producción del kg de carne, éste dis-

minuyó un 33.2%. Estos porcentajes son suficientes para convertir las utilida-

des negativas que se calculan cuando se considera el costo de oportunidad 

de la mano de obra, pasando a números positivos. Estos datos coinciden con 
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lo reportado por Espinoza et al. (2005), quien encontró que los sistemas mix-

tos reducen en un 32% los costos de producción al descontar la mano de 

obra familiar.  

Cuadro 3. Margen de ganancia con costos en totales y en efectivo  

(pesos mexicanos) 

Concepto 
Productores 

1 2 3 4 5 6 

Costo/kg/leche 6.36 4.46 6.28 4.94 7.99 8.07 

Costo/kg/carne 20.75 27.68 26.50 15.74 20.73 20.51 

UB* total por 

actividad 

-47,902 39,155 7,735 88,937 -21,282 -46,090 

UB/leche/año/hato -40,636 15,762 3,894 75,858 -16,490 -35,891 

UB/carne/año/hato -7,267 23,393 841 13,079 -4,792 -10,198 

UB/kg/leche -1.22 0.68 -0.40 0.93 -2.11 -0.95 

UB/kg/carne -3.46 4.84 0.99 2.84 -4.48 -2.42 

Ingresos/jornal/día -65.6 107.32 12.97 121.83 -58.3 -89.0 

% ingresos por leche 86.8 40.3 84.9 87.1 81.6 72.0 

Indicadores en efectivo 

Costo/kg/leche 5.12 3.49 4.41 3.65 4.49 6.08 

Costo/kg/carne 17.35 19.88 9.60 11.63 14.17 15.44 

UB total por activi-

dad/año 

19,850 79,345 48,444 222,583 38,228 50,364 

UB/leche/año/hato 17,236 31,942 41,138 194,047 31,202 39,219 

UB/carne/año/hato 2,615 47,403 7,305 28,535 7,026 11,144 

UB/kg/leche 0.12 1.65 1.46 2.22 1.38 1.04 

UB/kg/carne 1.25 9.81 8.59 6.20 6.57 2.64 

Ingresos/jornal/día 27.19 434.77 132.72 406.55 104.73 91.99 

*UB= Utilidad Bruta.  
Fuente: Elaboración propia.  

En el caso del costo de producción del kilogramo de carne, se observa 

el mismo comportamiento, al convertirse en costos en efectivo, todas las utili-

dades brutas pasan a ser positivas y de esta manera los productores no 
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alcanzan a percibir las pérdidas que tienen en su actividad económica, es-

pecialmente los productores 1, 5 y 6, quienes presentan una utilidad bruta 

en todos los indicadores económicos, reflejándose en los ingresos por jornal 

al día, el cual es negativo en los tres casos. Estos datos reflejan la cantidad 

de dinero al día que dejan de percibir por su trabajo diario. En el caso del 

productor número 3, se observa que no presenta una utilidad negativa, sin 

embargo, los ingresos por jornal al día, son solamente de $12.97 pesos. En 

el año de análisis, el salario mínimo fue de $88.36 pesos diarios. De acuer-

do con Pérez y Cano (2017), para que una familia mexicana de 4 integran-

tes pudiera vivir por arriba de la línea de bienestar, requería de 4.2 sala-

rios mínimos al día, lo que equivaldría a $378.4 pesos diarios. En el caso de 

los productores de Chiquimitío, solamente los productores 2 y 4 cumplieron 

con esta característica. 

La fortaleza que presenta el productor número 2, quien presenta una 

producción de leche por vaca al día dentro de los más bajos (6 kilos), es que 

los ingresos provenientes de la venta de leche es solamente el 40%, el resto 

proviene de la venta de carne (venta de becerros gordos y vacas de 

desecho en pie). En el caso del productor número 4, la venta de leche repre-

senta el 87% de sus ingresos, sin embargo, es probable que lo que ayude 

en este caso sea la cantidad de vacas que tiene (42 vacas en producción), a 

pesar de que, al igual que los productores 1 y 6, tienen un elevado número 

de animales improductivos por el momento. Se denominan de esta manera 

porque, estos animales que están reportados en el cuadro 1, como Unidades 

Animal, son 37, 47 y 30 más en los productores 1, 4 y 6 respectivamente, en 

comparación con el número de vacas productoras, las cuales son 19, 42 y 17 

respectivamente, se encuentran integrados por vaquillas y terneras de reem-

plazo y principalmente por becerros que estaban engordándose en ese pe-

riodo de análisis. Dadas las características de la región, un becerro tarda en 

salir al mercado un promedio de 2 años, por lo que, en ese año de estudio, 

se encontraban en engorda, generando una carga económica para las vacas 

en producción y pie de cría. Cortés et al. (2012) mencionan que una de las 

fortalezas de la ganadería que vende carne y leche es que se puede contar 
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con dinero en efectivo diariamente, con la venta de la leche, y el ahorro, con 

la engorda de becerros, lo que se convertirá en efectivo cuando se vendan y 

eso podrá compensar la baja productividad que tienen de leche. 

El cuadro 4 muestra una proyección de la venta de los becerros que se 

encuentran en el hato que a medida que pase el tiempo venderán durante el 

siguiente ciclo productivo, lo que generaría un ingreso adicional al obtenido 

en el año de estudio, considerando el precio de venta regional para bece-

rros, el cual fue de $25 pesos para todos los productores, excepto el pro-

ductor núm. 2, quien vendía los becerros a un precio de $30.00 el kilogramo, 

por tener un tipo de mercado diferente al de los otros productores (relación 

familiar con un carnicero, que le pagaba mejor el becerro). Cabe mencionar 

que, en la determinación de los ingresos por venta de carne en el ciclo estu-

diado, se tomó en cuenta el precio promedio de todos los animales vendidos, 

entre los que estuvieron becerros y vacas de desecho, propiciando el que el 

precio promedio disminuyera, porque el precio de compra de la vaca de 

desecho llega a ser de hasta 45% menos que el precio del becerro gordo. 

El escenario del cuadro 4 es posible, ya que refleja la manera en que 

se comporta la reproducción del hato, teniendo intervalos entre partos de 16 

a 18 meses en promedio y la engorda de los becerros puede durar de 2 a 

2.5 años hasta alcanzar el peso solicitado por el mercado. Este dato tam-

bién coincide con el periodo de engorda de la raza criolla con característi-

cas de ganado Holstein, lo que les genera la existencia continua de becerros 

para engordar. Este es uno de los elementos que también puede explicar la 

permanencia en esta actividad económica por parte de los productores. 
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Cuadro 4. Proyección de venta de becerros que existen en los hatos 

Concepto 
Productores 

1 2 3 4 5 6 

Núm. de becerros en 

engorda 

15 6 4 25 4 15 

Kg de PV* en que se 

venden 

370 375 405 420 450 380 

Kg/carne/hato 5,550 2,250 1,620 10,500 1,800 5,700 

Ingresos de venta 

futura ($) 

138,750 67,500 40,500 262,500 45,000 142,500 

Utilidad bruta por 

kilogramo de carne 

($) 

7.65 10.12 15.40 13.37 10.83 9.56 

Utilidad bruta por 

venta de carne en 

efectivo ($) 

42,432 22,774 24,946 140,413 19,499 54,467 

Fuente: Elaboración propia. 

Conclusiones 

Los sistemas de producción de bovinos de la comunidad de Chiquimitío que 

se analizaron, no tienen todas las características clásicas de los sistemas de 

doble propósito, principalmente en lo que se refiere a la raza y algunos 

sistemas de alimentación, sin embargo, se identifica como fortaleza el uso de 

la mano de obra de tipo familiar y la integración que tiene las tierras de 

cultivo con la actividad ganadera, disminuyendo los costos de alimentación, 

a pesar de tener baja productividad de grano. La otra fortaleza que tienen 

estos productores es el uso de las tierras comunales, las cuales aún no se ha 

terminado el proceso de cambio de propiedad, disminuyendo también los 

costos de alimentación, lo cual compensa la baja productividad láctea. La 

engorda de los becerros es otra fortaleza que permite la generación de 

ingresos periódicos a las familias, así como el uso de la mano de obra. 
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La red de valor de la ovinocultura en San José 

del Rincón y Villa Victoria, Estado de México 

Encarnación Ernesto Bobadilla Soto1, Fernando Ochoa Ambriz2, 

Mauricio Perea Peña3 

Introducción 

La cría de ovinos en México se realiza a lo largo y ancho del país, lo que da 

una clara idea de la importancia de dicha actividad. Existen dos tipos de 

productor de ovinos, por un lado, el pequeño productor con un reducido nú-

mero de cabezas de ovinos, lo que constituye la ovinocultura social o de 

traspatio; por otro, está la ovinocultura empresarial de vanguardia, dedica-

dos a la producción de animales para el abasto y generadores de pie de 

cría de buena calidad genética, con grandes rebaños y donde se pretende 

una utilidad financiera sobre la inversión (Cuellar, 2003).  

Arteaga (2008) clasifica la ovinocultura en dos: sistema extensivo, que 

es el sistema predominante en México, la alimentación es básicamente me-

diante el pastoreo de los animales en agostaderos naturales; la inversión de 

capital en alimentación, sanidad e infraestructura es mínima y la mano de 

obra es generalmente familiar. El sistema intensivo, se da un intenso uso de 

los medios de producción, con una importante inversión de capital en infraes-

tructura y equipos; el valor de la tierra es elevado y la mano de obra es 
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asalariada. La alimentación se caracteriza por realizarse en confinamiento 

total o parcial, utilizando insumos de alto valor nutritivo (granos y oleagino-

sas), lo que eleva significativamente los costos de producción. 

Los sistemas de producción de ovinos tradicionales compiten con gran-

des productores internacionales, debido a la política macroeconómica de 

apertura comercial vigente en México, y con la desventaja de estar produ-

ciendo en un contexto de políticas nacionales orientadas a la descentraliza-

ción de las actividades de desarrollo, y al impulso de aquellos productores 

rurales con potencial competitivo; lo cual determina que el mercado y las 

políticas tengan impacto sobre la competitividad de este sector (Díaz-

Sánchez et al., 2018). 

De las presentaciones en el mercado, los ovinos se comercializan en pie 

y en canal, esta última fue la mejor pagada de 1984 a 2017 en compara-

ción a otras especies pecuarias a pesos contantes, con respecto a los capri-

nos, bovinos, porcinos y pollos. En 2017 los precios pagados fueron 27.2, 

26.7, 24.0, 20.8 y 17.2 $/kg ovinos, bovinos, caprinos, porcinos y pollos 

respectivamente (Bobadilla-Soto et al., 2019). La orientación de la ovinocul-

tura mexicana es primordialmente hacia la producción de carne, obteniéndo-

se altos precios en pie y canal en comparación a otras especies pecuarias 

(Carrera 2008).  

La producción de ovinos tuvo una tasa de crecimiento media anual de 

2.29% en el periodo de 1970 a 2018, siendo la región Centro de México 

donde se concentra la producción, en 2017 aportó 38.7%, y el Estado de 

México participó del total de la producción con el 14.7% con 17548 tone-

ladas de ovinos en pie (SIAP, 2019). 

Dentro del Estado de México, los municipios con mayor producción en 

2018 fueron: Temoaya, San José del Rincón, Coatepec Harinas, Acambay, 

Jocotitlán, Juchitepec, Ixtlahuaca, Zinacantepec, Atlacomulco, San Felipe del 

Progreso y Villa del Carbón, que representan el 37.4% de la producción del 

estado, el municipio de Villa Victoria ocupa el lugar número 18 (de los 122 
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municipios del estado) en orden ascendente con 137.4 toneladas de carne 

de ovino para ese mismo año (SIAP, 2019). 

El Estado de México es principal productor, acopiador, trasformador, 

comercializador y consumidor de carne de ovino en barbacoa a nivel nacio-

nal (Bobadilla-Soto y Perea-Peña, 2018).  

La barbacoa es originaria del centro del país (Estado de México, Hi-

dalgo y Tlaxcala) aunque está difundida por todo el país. Principalmente se 

consume en tacos, pero este tipo de alimentación se lleva en días festivos, 

celebraciones o los fines de semanas (Molina, 2005).  

En el Valle de Toluca la elaboración de barbacoa se lleva a cabo en 

varios municipios, siendo el principal Capulhuac, aunque en otros se realiza 

la actividad como Atlacomulco, Ixtlahuaca, Almoloya de Juárez, Tenango del 

Valle, entre otros. La actividad económica predominante del municipio de 

Capulhuac es la elaboración y comercialización de barbacoa, la cual se 

vende principalmente en la Ciudad de México, Valle de México, el Valle de 

Toluca y en estado de Morelos. En Capulhuac es considera como “la capital 

de la barbacoa”, debido que gran parte de su población se dedica a dicha 

actividad (Hernández, 2005). Existen varios trabajos sobre la barbacoa en 

dicha comunidad como los de Mondragón (2011) reporta que se sacrifica-

ban alrededor de 7,000 animales a la semana, la mayor parte in situ; 

aproximadamente 95 % de ellos tiene como destino final la elaboración de 

la barbacoa y el resto a cortes finos. Esta actividad involucra de forma di-

recta a por lo menos 1500 personas la gran mayoría se traslada a la Ciu-

dad de México para vender su producto en tianguis, mercados, plazas y 

vías públicas. Este negocio sostiene al 70 % de la actividad económica del 

municipio; Sánchez et al. (2010), reportaron una producción de 60 toneladas 

a la semana, con un universo de 525 productores. 

La red de valor emerge como una herramienta propuesta por Nalebuff 

y Brandenburger (2005), que permite identificar y analizar a los actores 

que integran los sistemas agropecuarios: clientes, proveedores, competidores 

y complementadores, desde un enfoque de cooperación y asociación, consi-
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derando la interdependencia de estos cuatro grandes grupos de actores. Es 

decir, es una herramienta que permite visualizar la capacidad de coopera-

ción entre los actores económicos y no económicos que la integran, e identifi-

car áreas potenciales de mejora, teniendo como fin el generar riqueza bajo 

un enfoque de ganar-ganar (Barrera et al., 2013; Muñoz, 2010).  

Para el sector agropecuario, Muñoz y Santoyo (2011), la definen como 

la organización de un sistema productivo especializado en una actividad en 

común, caracterizada por la concentración territorial de sus actores económi-

cos y de otras instituciones, con desarrollo de vínculos de naturaleza econó-

mica y no económica que contribuyen a la creación de valor (tangible o no 

tangible) o riqueza, tanto para sus miembros como su territorio que se articu-

la entorno de una empresa. 

Una red de valor genera valor económico a través de sus múltiples co-

nexiones entre una o más empresas, clientes, proveedores, colaboradores 

estratégicos y a la comunidad. Además de lo anterior, existe la transacción 

de conocimientos y beneficios intangibles, de modo que generalmente sólo 

una porción del valor intercambiado puede ser rastreado o medido de un 

bien/servicio y su gratificación (Allee, 2000). 

Para la toma de decisiones en los sistemas de producción ovina es nece-

sario conocer cómo se está dando la actividad y las interrelaciones que exis-

ten entre los actores para dar propuestas y mejorar la situación de la pro-

ducción. Por lo anterior, el objetivo de este trabajo fue describir la red de 

valor de los ovinos de los municipios de San José del Rincón y Villa Victoria, 

Estado de México. 

Materiales y métodos 

El estudio se realizó en los municipios de Villa Victoria y San José del Rincón 

del nor-noreste del Estado de México; con productores participantes en el 

Programa de Desarrollo Territorial (PRODETER) “Producción de ovinos susten-

tables”, el trabajo de campo se realizó de agosto del 2019 a marzo del 

2020. 
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La cabecera municipal de Villa Victoria se localiza a 46 kilómetros al 

noreste de la capital del Estado de México y a 111 kilómetros del Distrito 

Federal. El municipio pertenece a la región VII, Valle de Bravo. Las coorde-

nadas geográficas y altitud de la cabecera municipal son: latitud norte 

19°26'. Longitud oeste 100°00' con una altitud de 2,570 metros sobre el 

nivel del mar (msnm). Limita al norte con el municipio de San Felipe del Pro-

greso; al sur con los municipios de Villa de Allende y Amanalco de Becerra; 

al oriente con los municipios de Ixtlahuaca de Rayón y Almoloya de Juárez; 

al poniente con el Estado de Michoacán. 

San José del Rincón se localiza al nor-noroeste del Estado de México. 

Entre los 19°40' de latitud norte, a los 100°18' de longitud oeste. Limita al 

norte con Tlalpujahua, Edo. de Michoacán y El Oro, municipio del Estado de 

México; al sur con Villa de Allende y Villa Victoria; al oriente con San Felipe 

del Progreso y al poniente con Ocampo, Angangeo y Senguio, municipios del 

Estado de Michoacán.  

La información se obtuvo a través de encuestas, entrevistas semiestructu-

radas y visitas a las reuniones grupales y en las unidades de producción de 

los municipios de San José del Rincón y Villa Victoria. Con la información 

obtenida se realizó una base de datos en el software Excel 2016 ® y se 

obtuvo la media, desviación estándar y proporciones en el mismo software. 

Para representar la red de valor se utilizó el diagrama propuesto por 

Nalebuff y Brandenburger, (2005), al centro se ubica la empresa o compa-

ñía, para este estudio en el centro se ubicó la producción de ovinos y en 

torno a ella se encuentran los siguientes elementos: clientes, proveedores, 

competidores y complementadores, así como las interdependencias existen-

tes entre ellos. 
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Resultados y discusión 

Caracterización de los sistemas de producción 

La participación en el Programa de Desarrollo Territorial “Producción de 

ovinos sustentables” fue de 238 productores de estos el 28% fueron mujeres 

y el 72% hombres; se obtuvo una muestra representativa de 87 productores 

a los que se les aplico un cuestionario. 

Los datos generales de la población en estudio fueron los siguientes: el 

81% de los encuestados fueron hombres y el resto mujeres; la participación 

de la mujer en la cría de ovinos se ha reportado frecuentemente, sobre todo 

en los sistemas de producción de traspatio, estudio realizado en Villa Victo-

ria Estado de México la participación de la mujer se vio reflejada en la acti-

vidad ovina con un 22 % y 78 % de hombres (Espejel-García et al., 2015); 

la edad promedio fue de 47.1 años y una desviación estándar 13.9 con 

rangos de edad de 23 a 83 años; son productores de edad adulta, como lo 

muestran otros estudios con productores de ovinos en el Estado de México a 

las faldas del volcán Xinantecátl, en promedio, 55 años (Estévez et al., 

2017); y en Villa Victoria reportan 51 años en promedio, y la edad oscila 

entre 27 y 88 años (Espejel-García et al., 2015); en el sur de la Ciudad de 

México con una edad promedio de 46.6 ± 5.0 años (Herrera et al., 2019); 

en el municipio de Epitacio Huerta reportan una edad de 46.6 12.1 (Bo-

badilla et al., 2015). 

Los años de escolaridad fue en promedio de 5.8, con un rango de cero 

a nueve años de escolaridad formal, que equivale a secundaria terminada; 

otros estudios reportan cuatro años de estudios formales en promedio en 

productores de ovinos del Estado de México ubicados a las faldas del vol-

cán Xinantecátl (Estévez et al., 2017); en otro trabajo en el Estado de Méxi-

co se encontró que los productores tenían en promedio 6.4 años de escolari-

dad (Martínez-González et al., 2011), y en el sur de Ciudad de México, 7.8 

años (Herrera et al., 2019). 
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La experiencia en la producción de ovinos fue en promedio de 19.5 ± 

16.2 años con un mínimo en la producción de 3 y el máximo valor fue 50 

años. Estudio en el municipio de Villa Victoria reportan la experiencia en 

actividad en promedio de 21 años y un rango de 2 hasta los 40 años (Espe-

jel-García et al., 2015); son productores con experiencia en la ovinocultura.  

Es una actividad familiar donde participan de dos a cuatro integrantes, 

pero el que toma las decisiones de la producción es el jefe de la unidad de 

producción (hombre), los demás hacen el trabajo manual como cuidar los 

ovinos, limpiar los corrales y darles de comer cuando es necesario. No tienen 

la cultura de registro sobre la producción. En la mayoría de los sistemas de 

producción ovina de traspatio en México, las mujeres, niño(a)s y adultos ma-

yores participan activamente en la alimentación del rebaño, llevándolos a 

pastorear en las tierras de uso común o en las parcelas cuando han levanta-

do la cosecha; su participación no significa una erogación económica, lo que 

hace a los sistemas de producción de ovinos competitivos y rentables (Posa-

das et al., 2014). 

El número de ovinos que tenían los rebaños fue 20 ± 11.2 entre semen-

tales, vientres, y borregos en engorda. La estructura de rebaño se muestra 

en el cuadro 1, las unidades de producción familiar tenían en promedio 11.8 

vientres, 6.9 corderas primalas y 1.2 sementales. El 58% del rebaño lo com-

ponen los vientres, el 23% ovejas primalas y los sementales el 1% (Figura 1). 

El tamaño del rebaño coincide con otro estudio del Estado de México, en 

promedio, tenían 20 cabezas (Arriaga-Jordán et al., 2005); en Tlaxcala 24 

cabezas en promedio (Galaviz-Rodríguez et al., 2011); en el sur de la Ciu-

dad de México reportan rebaños de 63 cabezas (Herrera et al., 2019), que 

son de mayor tamaño que los encontrados en este estudio. 

Cuadro 1. Estructura del rebaño en número de ovinos 

Variable Sementales 
Ovejas 

primalas 
Vientres 

Corderos 

predestete 

Borregos 

en engorda 

Media 1.2 6.9 11.8 4.3 0.3 

Desviación estándar 0.4 4.4 5.8 2.4 0.1 
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En la figura 2 se muestran las razas y cruzas que utilizan en la produc-

ción principalmente de lana, con cruzas de ovinos de pelo en menor propor-

ción, esto se debe que las condiciones climáticas. 

La 100% de los productores tiene un empadre continuo, el cual no sin-

cronizan con efecto del macho ni con hormonas. El 66.7% de los productores 

llega a comprar vientres para remplazo que adquiere en la misma región 

con vecinos y en las plazas cercanas al municipio; para el caso de los semen-

tales, 76.2% compra los sementales en la misma región y el resto los obtiene 

de su rebaño; en promedio cada dos años los reemplazan. 

 

 

Figura 1. Composición del rebaño 
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Figura 2. Razas de ovinos en la producción 

El 95% pastorea los ovinos en promedio de 4.4 horas al día en cami-

nos, besanas y tierras de uso común, suplementan los borregos con rastrojo 

de maíz, grano de maíz y avena, principalmente en los meses de estiaje 

(enero a mayo), el resto los tiene estabulados y compran alimento termina-

do. Los borregos finalizados los venden en promedio de 12.7 ± 5.5 meses, 

con un peso de 45.5 ± 5.8 kilogramos, con un precio de venta que va de 38 

a 43 $/kg de ovino vivo. 

En cuanto a la sanidad, la mortalidad de los corderos va del 20 al 

50% y en los adultos entre el 5 a 10%. El 95% aplica vitaminas, el 57% 

vacuna, el 86% desparasita, 19% pone antibióticos, el 57% suplementa con 

minerales. 

Los productores perciben que el principal problema en la producción de 

ovinos es la comercialización porque les pagan muy baratos los corderos y 

borregos, no hay un mercado donde se puedan vender, otro problema es la 

alimentación y las enfermedades (Figura 3). 
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Figura 3. Principal problema en la producción de ovinos 
 

La comercialización la pueden hacer a través de intermediario o el 

barbacoyero, el 71% la realiza por medio del introductor, el 24% al bar-

bacoyero, el 5% en forma directa. 

La comercialización de los ovinos inicia cuando los productores venden 

sus ovinos en pie, en la mayoría de los casos (80%), sin ningún criterio de 

selección, resultando desventajoso para el productor al subestimarse el peso 

y la calidad del animal ofertado (Hernández-Martínez et al., 2013). La ven-

ta de los ovinos la realizan cuando tienen una necesidad, para la compra de 

los útiles y uniformes cuando los hijos que van a entrar a la escuela, en las 

fiestas familiares y patronales del pueblo. 

La superficie que poseían las unidades de producción familiar fue 2.4 ± 

2 hectáreas, el 60% de la tenencia es propiedad privada, el resto es ejidal, 

el 30% renta tierras de cultivo en promedio 1.6 ± 0.8 hectáreas. Los datos 

encontrados son de producción de traspatio donde una característica de las 

unidades son que poseen menos de 5 ha (De la O y Garner, 2012; Salcedo 
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y Guzmán, 2014). Uno de los problemas el campo mexicano es el minifun-

dio, donde las superficies pequeñas (1.5 a 3 ha), donde los ingresos por la 

venta de su producción agropecuaria son marginales los cuales no permiten 

la sobrevivencia de una familia campesina (De los Santos-Ramos et al., 

2017).  

Cultivan principalmente maíz, que lo utilizan para el autoconsumo para 

alimento de la familia y para los animales, así como, avena, frijol y haba. 

Siembran semillas criollas para la producción de maíz, avena, frijol y haba. 

El productor agropecuario de traspatio tiene que invertir su trabajo y el de 

su familia, utiliza su tierra, animales propios de tiro, utiliza semillas produci-

das por él mismo, que selecciona año tras año, tiene que planear la produc-

ción no solo para sobrevivir él y su familia, sino que tiene que alcanzarle 

para alimentar a su fuerza de trabajo (animales de tiro) y engordar algunos 

animales para su venta o consumo en fiestas familiares y patronales del 

pueblo (Magdaleno-Hernández et al., 2016). 

Red de valor 

En la red de valor de la ovinocultura en San José del Rincón y Villa Victoria, 

su eje vertical está conformado por los clientes y los proveedores, en el eje 

horizontal los competidores y complementadores, en el centro se ubican a los 

productores (Figura 4), tradicionalmente, en la acciones que se realizan con 

productores se ha buscado darle impulso al eje de proveedores y comple-

mentadores, sin embargo, la Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo ha buscado complementar este enfoque en su interacción con los 

productores favoreciendo con esta asociatividad el desarrollo de una red de 

valor más completa y en donde actores como las universidades, la Secreta-

ría Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario del Estado de México (SEDAGRO) actúan como complementa-

dores y proveedores favoreciendo el impulso de la red y a los mismos pro-

ductores. 
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Para los productores de ovinos San José del Rincón y Villa Victoria, sus 

clientes potenciales son restaurantes elaboradores de barbacoa los cuales 

demandan un aprovisionamiento de, al menos, 50 borregos machos de razas 

de lana con un peso promedio de 50 kg, de menos de un año, alimentados 

sin pollinaza. El otro mercado potencial es de Capulhuac donde les compran 

todos los ovinos, el cual el precio va a estar en función del borrego (tamaño, 

peso, edad, raza). Existen otros mercados de ovinos en pie (Puente de San 

Bernardo, Ixtlahuaca, Atlacomulco, entre otros) donde pueden vender, pero 

existe mucha competencia y muchos compradores, es ahí donde los introduc-

tores hacen su mejor negocio. 

Para acceder al mercado de restaurantes y con un objetivo de venta de 

al menos 50 corderos cada mes, se debe organizar a los productores (por la 

cantidad de ovinos que cuenta cada productor) y planear la producción; 

establecer estrategias para cumplir con las características de mercado meta, 

para ello se tiene que servir a120 borregas cada mes para entrar a gesta-

ción, esta cantidad de animales se debe a que el 50% de nacimientos son 

machos y el resto hembras, con una fertilidad del 90% y una mortalidad del 

5%, ello hace necesario el sincronizar los estros utilizando progestágenos de 

bajo costo y fácil aplicación, en comparación con los métodos tradicionales 

que son costosos y requieren de mano de obra especializada. 

En la ovinocultura existe una asociación entre la producción de maíz-

ovinos, donde se utiliza al maíz del grano molido, así como el rastrojo para 

alimentar al ganado, lo cual le da un valor agregado al maíz al no venderlo 

en grano sino en carne de ovino (Pera-Peña et al., 2017). Por lo anterior, se 

tiene que planear la producción de maíz para tener la materia prima para 

alimentar a los animales de acuerdo con la etapa productiva. 

Los complementadores en el sistema de producción de ovinos son princi-

palmente las dependencias gubernamentales como la Secretaría Agricultura 

y Desarrollo Rural (SADER) del gobierno federal, Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario del Estado de México (SEDAGRO), ya que ellos son los que 

dictan la política pública y lo ejecutores de la misma, así como, las universi-

dades y centros de investigación, que se tienen que asociar para potenciali-
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zar el desarrollo del sector agropecuario; para el caso de la producción de 

ovinos en los municipios de San José del Rincón y Villa Victoria la asociación 

fue con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, por medio 

de Programa de Desarrollo Territorial (PRODETER). 

Conclusiones  

La red de valor se debe dar entre todos los actores tomando en cuenta ca-

da uno la función que le toca desempeñar; esas relaciones deben ser a lar-

go plazo para potencializar el desarrollo de la ovinocultura y de la región. 

Se tiene un mercado potencial con una cadena de restaurantes donde 

se tiene que producir cantidad y calidad para satisfacer la demanda por la 

cual tendrán un mejor precio en el mercado; para lograr abastecer la de-

manda se tiene que organizar a los productores y a la producción. 

 

 

 

Figura 4. Red de valor de la ovinocultura en San José del Rincón 

y Villa Victoria 
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Estratificación socioeconómica y caracterización 

de los sistemas de producción de ovinos 

en Michoacán, México 

María Guadalupe Josefina Nuncio-Ochoa1, Federico Escobedo-Amézcua2, 

José Nahed-Toral3, Encarnación Ernesto Bobadilla-Soto4 

Introducción 

Los sistemas de producción ovina en México se han desarrollado histórica-

mente de manera extensiva, con base en pastoreo sobre áreas con vegeta-

ción nativa (Vázquez et al., 2009). Estos sistemas de producción muestran 

grandes coincidencias en los distintos países en donde se practican, princi-

palmente en los agroecosistemas de clima y orografía difícil, es decir los 

terrenos más abruptos o áridos y menos aptos para otras actividades agro-

pecuarias (Góngora-Pérez et al., 2010; Valerio et al., 2009).  

Dado que estos sistemas productivos no están formados por unidades 

de producción homogéneas, existe una gran heterogeneidad de éstos debi-

do a que hay grandes diferencias socioeconómicas y tecnológicas, además, 

la mayoría carecen de programas de capacitación y transferencia de tecno-

logía eficientes para su desarrollo, por lo que la actividad ovina tiene una 

importancia secundaria en los agroecosistemas. Razones por las que se re-
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quiere del conocimiento a profundidad de los sistemas agropecuarios, a 

través de investigaciones que deben partir de una caracterización de los 

tipos de unidades de producción existentes (Valerio et al., 2004), ya que 

estos sistemas se conforman como un subsistema de los sistemas agrícolas o 

pecuarios (Pérez et al., 2011). 

Por otro lado, el desempeño de la investigación en México se ha carac-

terizado por generar tecnologías sin tomar en consideración la tipología de 

los productores, o bien se han impulsado tecnologías para productores que 

cuentan con los recursos económicos para aplicarlas con el objetivo de incre-

mentar sus rendimientos y ganancias, sin tomar en cuenta a los productores 

de escasos recursos (Góngora-Pérez et al., 2010). 

Lo anterior obliga a realizar estudios para conocer los indicadores téc-

nicos, como son; los medios de trabajo, la finalidad productiva, la infraes-

tructura, el destino de la producción, la experiencia en la crianza, entre 

otros, que ayuden a construir una tipología de productores, para proponer 

la generación, transferencia y adopción de tecnologías con base en la dis-

ponibilidad de los recursos económicos y productivos de los ovinocultores. A 

través de ello se podrá proponer y diseñar políticas agropecuarias para 

una zona o región determinada (Valerio et al., 2010). 

En Michoacán, como en otros estados del país, no se tiene el conocimien-

to de la tipología de los productores ni de las características tecnológicas de 

las unidades de producción ovinas (UPO) que se desarrollan en esta entidad, 

mucho menos las limitantes o posibilidades de crecimiento de la ovinocultura. 

Con base en lo anterior, el objetivo de esta investigación fue tipificar y ca-

racterizar unidades de producción y sistemas ovinos a través de aspectos 

socioeconómicos y tecnológicos en Michoacán. 

Materiales y métodos  

El estudio se realizó en los municipios de Epitacio Huerta, Contepec, Ciudad 

Hidalgo, Zitácuaro, Maravatío, Ocampo, Senguio, Tlalpujahua, Zinapécuaro, 

Álvaro Obregón, Jungapeo, Morelia, Tuxpan, La Piedad, José Sixto Verduz-
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co, Puruándiro, Venustiano Carranza, Zacapu, Mujica, Parácuaro, Huetamo, 

San Lucas, Tuzantla y Apatzingán, del estado de Michoacán de Ocampo. El 

tamaño de muestra fue de 152 unidades de producción ovinas (UPO) ubica-

das en los 24 municipios con población ovina mayor a 2400 ovinos. 

Para el cálculo del tamaño de la muestra, se utilizó la base de datos 

del Censo Agrícola Ganadero y Forestal del 2007, específicamente los ta-

bulares de la población de ovinos por municipio y número de unidades de 

producción ovina con uso de tecnología por municipio, considerando la meto-

dología de poblaciones finitas (Mendenhal et al., 1987) con la siguiente 

formula: 

 

Donde: n = Número de elementos de la muestra; N= Tamaño de la po-

blación: 1178; p = Proporción de la población con la característica de inte-

rés (0.5); q = Proporción de la población sin la característica de interés 

(0.5); Z = Valor de la Distribución Normal Estándar, asociado al nivel de 

confiabilidad (1.81); E = error de estimación. 

La información se obtuvo a través de entrevistas semiestructuradas a in-

formantes clave y un cuestionario a los propietarios de las unidades que 

incluyó tres secciones: datos generales, información técnica y económica del 

sistema de producción, también se hicieron observaciones directas de aspec-

tos técnicos, de manejo e infraestructura de las UPO.  

Sistematización y análisis de la información  

Para la estratificación de las UPO, se consideraron las siguientes variables: 

finalidad productiva (FP), superficie total (ST), tipo tenencia de la tierra (TT), 

años de experiencia con ovinos (EO), infraestructura (I), destino de la pro-

ducción (DP), mano de obra (MO), ocupación principal del productor (OP), 

escolaridad del productor (EP), número de ovinos (NO), número de bovinos 

(NB), medios de trabajo (MT), número de trabajadores (NT) e ingresos tota-
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les (IT). Estas cumplieron los requisitos de presentar escasa correlación entre 

sí y de ser expresiones relevantes de los aspectos estructurales, socioeconó-

micos y de gestión productiva de las UPO para hacer la tipificación. 

Para equiparar las variables cuantitativas y cualitativas, estas últimas 

se codificaron de forma jerárquica con valores numéricos discretos del uno al 

cinco, así se establecieron índices de acuerdo con la metodología de Padua 

(1981). Se seleccionaron indicadores como el de infraestructura que agrupó 

el número de instalaciones (casa, bodega, corrales, comederos, depósito de 

agua etc.) y tipo de material con lo que estaban construidos; otro indicador 

fue medios de trabajo que agrupó desde herramientas manuales, vehículos, 

tractores, implementos y maquinaria agrícola especializada, empleadas en la 

UPO. 

Análisis estadístico multivariante  

Se emplearon: a) análisis de componentes principales (ACP); b) el análisis 

factorial; y c) el análisis de conglomerados. Los dos primeros apoyaron en la 

simplificación estructural y el último permitió realizar la clasificación y agru-

pación (Afifi y Clark, 1999). 

Análisis de componentes principales se aplicó para simplificar la des-

cripción de las variables que se midieron en las UPO y poder entender sus 

interrelaciones para reducir las dimensiones de los datos sin perder la infor-

mación original, escogiendo el número de componentes principales que ex-

plicaran la mayor varianza total posible. 

Con la finalidad de mejorar la interpretación de los resultados de los 

componentes principales en cuanto a la relación entre variables, se realizó el 

análisis factorial, que permitió obtener nuevas variables sintéticas distintas. El 

análisis de conglomerados se realizó con el método de K-medias, lo que 

permitió formar grupos homogéneos de UPO en los cuales la variabilidad 

dentro del grupo es mínima y máxima entre grupos (Afifi y Clark, 1999). De 

los grupos conformados se realizó un análisis de varianza con un diseño 

completamente al azar y se utilizó una prueba de Tukey (p<0.05) para la 
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comparación de medias entre grupos. El paquete estadístico utilizado fue el 

JMP Ver. 10.0.0 (JMP, 2012). 

Para la caracterización de los Sistemas de Producción Ovina (SPO), se 

agruparon las UPO de acuerdo al sistema de alimentación de los ovinos; 

posteriormente se utilizaron las siguientes variables; ST, NO, NB, MT, FP, 

MO, OP infraestructura de ovinos (IO), número de potreros (NP), destino de 

la producción (DP) y asistencia técnica (AT), realizándose un análisis de va-

rianza a través de un diseño completamente al azar con diferente número 

de repeticiones. 

Resultados  

Análisis de componentes principales  

Mediante este procedimiento se obtuvieron cinco componentes principales y 

en total representan el 64.6% de la varianza (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Primer ciclo del ACP con catorce variables 

Extracción: principal componente (matriz de 152 x 14) 

Componentes 
Varianza del 
componente 

% de varian-
za total 

Varianza acu-
mulada 

% de varianza 
acumulada 

1 3.72 26.60 3.72 26.60 

2 1.78 12.72 5.50 39.33 

3 1.33 9.56 6.83 48.90 

4 1.14 8.14 7.97 57.04 

5 1.06 7.59 9.03 64.63 

Componentes y variables que los conforman: 1. número de ovinos, infraestructura, mano 
de obra y número de trabajadores. 2. finalidad productiva, ocupación principal y esco-
laridad. 3. superficie total, tenencia de la tierra, experiencia en ovinos y destino de la 
producción. 4. superficie total, experiencia en ovinos e ingresos. 5. experiencia en ovi-
nos, Infraestructura, destino de la producción y mano de obra. 

La primera corrida de ACP, los tres primeros componentes sólo repre-

sentan el 48.9% de la varianza acumulada. Se calculó una matriz de corre-

lación completa entre las variables, con el propósito de identificar grupos de 
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variables fuertemente vinculadas entre sí y que ayudaran a determinar a un 

único fenómeno (por ejemplo, el número de trabajadores que estaba corre-

lacionado con mano de obra y con infraestructura) que estuviera represen-

tado múltiples veces en los análisis posteriores. Por lo que del grupo de ca-

torce variables filtradas fueron eliminadas cuatro para llegar a una lista de 

diez: FP, ST, TT, EO, NO, MT, I, NT, OP y EP. 

En el segundo ciclo del ACP los resultados de los primeros cuatro com-

ponentes dieron 63.7% de la variabilidad total (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Segundo ciclo del ACP con nueve variables 

Extracción: principal componente (matriz de 152 x 9) 

Componentes 
Varianza del 

componente 

% de 

varianza total 

Varianza 

acumulada 

% de varianza 

acumulada 

1 2.51 25.07 2.51 25.07 

2 1.71 17.15 4.22 42.22 

3 1.20 12.00 5.42 54.22 

4 0.94 9.45 6.36 63.66 

Componentes y variables que los conforman: 1. Número de ovinos, medios de trabajo, 
Infraestructura y número de trabajadores. 2. Finalidad productiva, ocupación principal y 
tenencia de la tierra. 3. Experiencia en ovinos y escolaridad del productor. 4. Superficie 
total y tenencia de la tierra. 

Cada componente principal tiene varianza máxima no correlacionada 

con los restantes; el primero es la combinación de variables que expresan la 

mayor varianza del fenómeno, con valor propio de 2.5. Después se exami-

naron los coeficientes para asignar una interpretación a cada uno de ellos. 

Los componentes principales se interpretaron en el contexto de las variables 

que presentaron los coeficientes más altos, en el valor absoluto (Manly, 

1986). Para interpretar los primeros se calculó la carga factorial, o el peso 

que las variables tienen en cada componente. 

En el cuadro 3 se observa que el primer componente tiene alto grado 

de dependencia en las variables I y NO; el segundo sobre las variables FP y 

OP, el tercero sobre la variable EO y el cuarto ST.  
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Cuadro 3. Cargas factoriales de las variables en los componentes principales 

Extracción de los componentes principales (no rotados) cargas factoriales 

Variables Componente 1 Componente 2 Componente 3 Componente 4 

FP 0.14165 -0.57259 -0.01983 -0.24529 

ST 0.24869 -0.16014 -0.12554 0.76324 

TT 0.13346 0.38413 0.38895 -0.36414 

EO -0.03067 -0.13527 0.76823 0.20689 

NO 0.46244 0.04287 0.03731 -0.14654 

MT 0.38362 -0.23774 0.28694 0.15474 

I 0.49497 0.14948 -0.03105 -0.08305 

NT 0.45337 0.06810 0.02204 -0.08778 

OP -0.09114 0.55608 0.17483 0.34159 

EP 0.28192 0.29339 -0.35587 0.07209 

Varianza 

explicada 
2.4394 1.5973 1.2237 1.1063 

Proporción 

del total 
0.18818 0.18191 0.13908 0.13326 

Variables: FP finalidad productiva, ST superficie total, TT tipo de tenencia, EO experien-
cia en ovinos, NO número de ovinos. MT medios de trabajo, I infraestructura, NT número 
de trabajadores, OP ocupación principal, EP escolaridad del productor. 

Análisis factorial 

Con la finalidad de encontrar nuevos factores con cargas más fáciles de 

estudiar, con el propósito de asignarles sentido y nombre a cada uno de 

ellos, se empleó el método de rotar los factores provisorios iniciales, median-

te rotación ortogonal. 

Los resultados fueron cuatro factores que explican el 63.7% de la va-

rianza de las diez variables. En el cuadro 4 se observan las cargas factoria-

les de cada una de las variables sobre los cuatro factores, así como la va-

rianza explicada por cada factor que han cambiado ligeramente con res-

pecto a cada componente de la extracción inicial, pero la proporción de la 

varianza total se mantiene en un 63.7%, siendo éste un porcentaje de expli-

cación aceptable (Coronel y Ortuño, 2005). 
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Cuadro 4. Cargas factoriales de las variables en los factores rotados 

Extracción de los componentes principales (rotación varimax) 

Cargas factoriales 

Variables Factor 1 Factor 2  Factor3  Factor 4 

FP 0.102739 -0.799298 0.120898 0.075940 

ST 0.228926 0.029180 0.061673 0.843287 

TT 0.385856 0.348464 0.208310 -0.539276 

EO -0.036232 0.059454 0.881899 0.004247 

NO 0.742369 -0.100059 -0.007809 -0.001530 

MT 0.534587 -0.253425  0.401130 0.276349 

I 0.804439 0.030405 -0.102544 0.039867 

NT 0.725713 -0.048614 -0.020948 0.040215 

OP -0.027568 0.832502 0.063012 -0.013598 

EP 0.463430 0.249022 -0.456307 0.137062 

Varianza 

explicada 
 2.4394  1.5973  1.2237 

 1.1063 

Proporción 

del total 
 0.2439  0.1597  0.1234  

 0.1106 

Variables: FP finalidad productiva, ST superficie total, TT tipo de tenencia, 
EO experiencia en ovinos, NO número de ovinos. MT medios de trabajo, 
I infraestructura, NT número de trabajadores, OP ocupación principal, 
EP escolaridad del productor. 

Se asignó una interpretación física de los factores extraídos, en el 

contexto de la caracterización de las UPO. En el cuadro 5 se sintetiza la 

carga factorial de las variables en los factores rotados, el porcentaje de 

varianza total que explica cada factor y la interpretación física asignada 

a los mismos.  

El factor F1 tiene correlación elevada con las variables: I, NO, NT y MT; 

por lo tanto, el primer factor se le denominó Capacidad Productiva, esta nue-

va variable expresa el 24.4% de la varianza, es el factor de mayor impor-

tancia en el análisis, por ser el que mejor explicó las diferencias para lograr 

la tipología entre las UPO.  
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Cuadro 5. Rotación de factores y su denominación 

Factores Variables 
Carga facto-

rial 

% de Varianza 

explicada 
Interpretación 

Primero 

I 

NO 

NT 

MT 

0.804439 

0.742369 

0.725713 

0.534587 

 

24.39 

 

Capacidad pro-

ductiva 

Segundo 

 

OP 

FP 

 

0.832502 

-0.799298 

 

15.97 

 

Vocación pro-

ductiva 

Tercero 

 

EO 

EP 

MT 

 

0.881899 

-0.456307 

0.401130 

 

12.24 

 

Tradición 

productiva 

Cuarto 

 

ST 

TT 

 

0.843287 

-0.539276 

 

11.06 

 

Dimensión 

productiva 

Variables de los factores: Primer factor: I infraestructura, NO número de ovinos, NT 
número de trabajadores, MT medios de trabajo. Segundo: OP ocupación principal, FP 
finalidad productiva. Tercero: EO experiencia en ovinos, EP escolaridad del productor, 
MT medios de trabajo. Cuarto: ST superficie total y TT tipo de tenencia. 

El factor F2 posee una correlación alta con las variables 0P y FP, y 

puede interpretarse como indicativo de la caracterización social y la orien-

tación del productor, por lo que el F2 se denominó Vocación Productiva y 

esta variable explica el 15.9% de la varianza. 

El factor F3 que presentó correlación elevada con las variables EO, EP 

y MT. Esta variable se le denominó Tradición Productiva y expresó el 12.2% 

de la varianza. 

El factor F4, se interpretó por su correlación alta en las variables ST y 

TT; por lo que se le denominó Dimensión Productiva y que expresó el 11.1% 

del total de la varianza. 
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Análisis de conglomerados 

Con los datos obtenidos del análisis factorial, se realizó el análisis de con-

glomerados mediante el método de K-medias, con las cuatro nuevas varia-

bles creadas: Capacidad Productiva, Vocación Productiva, Tradición Produc-

tiva y Dimensión Productiva.  

Descripción de los estratos 

Estrato I denominado “Alto o Especializado”; representado por el 25.7 % 

del total de la muestra de las UPO (n=39); el estrato II “Medio o Diversifi-

cado”; este grupo se conformó con el 29.6 % (n=45) y el estrato III denomi-

nado “Bajo o Marginal”, representado por el 44.7 % (n=68). 

En el cuadro 6, se muestran los resultados del análisis de varianza de 

las diez variables evaluadas en los tres grupos; se observa en la variable 

finalidad productiva una mayor diversificación productiva entre el estrato II, 

con respecto al estrato III (p< 0.05) lo que indica que las UPO cultivan y 

crían diversas especies tanto agrícolas como ganaderas; sin embargo no se 

encontraron diferencias entre el estrato I y el II (p> 0.05); de igual forma 

tampoco se encontraron diferencias entre el estrato I y el III (p> 0.05), por lo 

que la diversificación de la producción agrícola es importante para estos dos 

estratos y además la cría de ovinos, mientras que la diversificación del gru-

po II es agropecuaria.  

Con respecto a la variable superficie total, el estrato medio mostró ma-

yor promedio de hectáreas con respecto al estrato Bajo (p< 0.05); por otro 

lado, no se encontraron diferencias en cuanto a la superficie de terreno entre 

el estrato medio y el alto (p> 0.05); así mismo tampoco hubo diferencias 

entre el estrato alto y el bajo (p> 0.05). El estrato medio fue el que presen-

tó mayor superficie, en promedio 27.5±54.2 ha; el estrato alto con 

17.3±19.9 y el bajo 6.2±11.0 ha. En comparación con el estado de Tabas-

co, con una vocación ganadera basada en unidades de producción con 

grandes extensiones; los productores del grupo alto presentaron en prome-

dio 252 ha, los del grupo medio 47 y los del bajo 27 ha (Nuncio et al., 
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2001), en el Estado de México tenían una superficie promedio de 5.2 ha 

(Martínez-González et al., 2011), en Tlaxcala se reportaron con 6.3 ha (Ga-

laviz-Rodríguez et al., 2011) y en el estado de Puebla fue de 7.5 ha por 

unidad productiva ovina (Vázquez et al., 2009). 

Con respecto a la tenencia de la tierra el grupo alto fue el de mayor 

puntaje con respecto a los otros dos grupos, lo que indica que en este grupo 

hay mayor número de UPO en régimen de propiedad privada (p< 0.05) y 

en los otros dos grupos mayor número de UPO en régimen ejidal o comunal. 

Cuadro 6. Medidas estadísticas descriptivas de los grupos formados 

(M ± DE) 

Variables Estrato 1 (Alto) Estrato 2 (Me-

dio) 

 Estrato 3 (Ba-

jo) 

N 39 45  68 

FP 
4.54 ± 

0.17ab 
5.0 ± 0.16a 

 
4.34 ± 0.13b 

ST (ha) 17.32 ± 5.11ab 27.48 ± 4.76a  6.16 ± 3.87b 

TT 2.54 ± 0.13a 1.56 ± 0.12b  1.81 ± 0.10b 

EO (años) 10.18 ± 2.15b 24.09 ± 2.00a  13.14 ± 1.62b 

NO 
169.82 ± 

20.02a 
88.91± 18.64b 

 42.49 ± 

15.16b 

MT 4.05 ± 0.15b 4.66 ± 0.14a  2.60 ± 0.11c 

I 58.49 ± 4.08a 33.24 ± 3.80b  27.34 ±3.09b 

NT 1.66 ± 0.19a 0.72 ± 0.18b  0.13 ± 0.15c 

OP 2.05 ± 0.18a 1.33 ± 0.17b  2.04 ± 0.14a 

EP 2.72 ± 0.14a 1.16 ± 1.13b  1.15 ± 0.10b 

Variables: FP finalidad productiva, ST superficie total, TT tipo de tenencia, EO experien-
cia en ovinos, NO número de ovinos. MT medios de trabajo, I infraestructura, NT número 
de trabajadores, OP ocupación principal, EP escolaridad del productor.  
Letras diferentes en la misma fila indican diferencias significativas (p<0.05). 

En el número de años dedicados a la crianza de los ovinos, el grupo 

medio fue el que obtuvo mayor experiencia con respecto a los otros dos 

grupos (p< 0.05). La experiencia en la ovinocultura y escolaridad del pro-

ductor; la mayor experiencia en años criando ovinos la presentó el estrato 
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medio (24±16), seguido por el estrato bajo (13±13) y los de menor expe-

riencia fueron los del estrato alto (10±7) esto coincide con lo observado en 

algunas unidades de producción ubicadas en la zona del Bajío michoacano 

(Nuncio et al., 2014) que se distinguieron por ser inicialmente granjas de 

porcinos y que recientemente han introducido ovinos, debido a las fuertes 

crisis económicas que sufrió la porcicultura en México y la entrada en vigor 

del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), por lo que 

esta región del Bajío michoacano ha sido afectada en la producción de por-

cinos (Bobadilla et al., 2010) existiendo una conversión productiva. 

En la variable número de ovinos del grupo alto se encontraron con ma-

yor número de borregos con respecto a los otros dos grupos (p< 0,05). Los 

estratos de productores bajo y medio presentaron rebaños de 42.49 y 

88.91 borregos, y el estrato alto presentó 169.82 ovinos, a diferencia de 

otros estudios como en Tabasco, los estratos bajo y medio presentaron menor 

número de cabezas (18 y 51 ovinos, respectivamente), sin embargo, en el 

estrato alto la cantidad de animales fue similar en ambos estudios, 160 ca-

bezas (Nuncio et al., 2001).  

En cuanto a los medios de trabajo, los resultados mostraron que las 

UPO del estrato medio tiene un mayor puntaje con respecto a los otros dos 

grupos (p< 0.05), lo que indica un mayor número de implementos, equipo y 

herramientas, por otro lado, el grupo bajo fue el que reportó menor puntaje 

con respecto a los otros dos, lo que indica el tener herramientas manuales y 

carecer de equipos e implementos (p<0.05).  

En la variable Infraestructura, se observó un mayor puntaje en el grupo 

alto con respecto a los otros dos grupos (p<0.05), esto representa la acumu-

lación de puntos otorgados por número de los activos fijos y el material con 

lo que estaban construidos (casas, bodegas, corrales, comederos, bebederos, 

silos, sistema de riego, entre otros), lo que significa mayor inversión económi-

ca para la producción ya que sus instalaciones fueron numerosas y elabora-

das con materiales de construcción de mayor costo, con mamposteo y muros 

de block con techos de tejas de barro, asbesto o lámina. Mientras que en los 



III. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DE LA PRODUCCIÓN GANADERA 

197 

otros dos grupos no mostraron diferencias entre ellos (p>0.05), lo que indica 

que sus instalaciones son rústicas, elaboradas con materiales de la región y 

que tienen menor número de éstas. 

La variable Número de trabajadores, indica el número promedio de los 

jornales asalariados durante un año; el grupo alto tenía un trabajador fijo 

durante todo el año además de trabajadores eventuales, lo que le hace 

tener diferencias con los otros dos grupos (p<0.05), por otra parte, en el 

estrato medio sólo contrata mano de obra eventual, a diferencia del grupo 

bajo que sólo emplea mano de obra familiar (p<0.05). Las unidades del 

nivel alto en Michoacán se clasificaron como unidades de producción de tipo 

empresarial, ya que, en promedio, pagaron 498 jornales al año; esto con 

respecto a la CEPAL (1982) que considera unidades de producción de ca-

rácter empresarial, aquellas pagan 500 jornales al año. En las de nivel bajo 

la mano de obra empleada fue esencialmente familiar, al igual que en Ta-

basco (Nuncio et al., 2004) y Tlaxcala (Galaviz-Rodríguez et al., 2011).  

En cuanto a la ocupación principal del productor; el grupo medio fue el 

de menor puntaje con respecto a los otros dos grupos (p<0.05), la mayoría 

de los productores trabajan dentro de su UPO; mientras que los otros dos 

grupos no obtuvieron diferencias en los puntajes (p>0.05), lo que significa 

que los productores de estos grupos su actividad principal es fuera de la 

UPO, los del grupo bajo trabajan como jornaleros para complementar su 

bajo ingreso familiar.  

Con respecto a la escolaridad del productor, el grupo alto fue el que 

presentó un mayor puntaje con respecto a los otros dos grupos (p< 0.05), lo 

que significa que la mayoría de los productores cursaron la secundaria y 

algunos de éstos cursaron preparatoria y licenciatura; por otro lado no se 

encontraron diferencias en los puntajes entre los grupos medio y bajo (p> 

0.05), lo que significa que la mayoría de estos productores cursaron sólo la 

primaria y algunos de no tuvieron estudios.  
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Caracterización de los sistemas de producción 

De acuerdo al sistema de alimentación de los animales, se conformaron tres 

grupos; a) Sistema pastoril (n1=24), caracterizado por un pastoreo extensivo 

en praderas naturales, bosques y rastrojeo en residuos de cosecha; b) Siste-

ma semiintensivo (n2=104), caracterizado por un pastoreo complementado 

con granos o concentrado, y c) Sistema intensivo (n3= 24), caracterizado por 

la ausencia de pastoreo, proporcionándoles a los animales una dieta inte-

gral a base de forrajes y granos o concentrados. 

En el cuadro 7 se presentan los valores de las variables que caracteri-

zan a los sistemas, en donde se destacan las algunas diferencias entre los 

tres grupos como son una mayor superficie de terreno en el sistema pastoril 

con respecto al sistema semiintensivo e intensivo (p<0.05). Como se espera-

ba en la variable NP, se presentaron diferencias (p<0.05) entre el sistema 

intensivo y los otros dos sistemas debido a la carencia de potreros en esos 

sistemas.  

Cuadro 7. Resultados del análisis de varianza para la caracterización 

Variables Pastoril Semiintensivo Intensivo 

ST 33.72±6.55a 13.39±3.15b 5.35±6.55b 

NO 0.20±27.57a 86.01±13.24a 110.08±27.57a 

MT 3.74±0.26a 3.62±0.12a 3.25±0.26a 

I 36.00±5.82a 36.21±2.79a 41.91±5.82a 

NP 1.58±0.53a 1.36±0.25a 0 

NB 13.33±3.94a 9.93±1.89a 7.04±3.94a 

FP 5.00±0.22a 4.59±0.10ab 4.12±0.22b 

MO 2.12±0.19a 1.71±0.90a 1.87±0.19a 

OP 1.58±0.24b 1.75±0.11b 2.45±0.24a 

DP 2.83±0.32a 3.51±0.15a 3.75±10.32a 

AT 1.91±0.25a 1.92±0.12a 2.41±0.25 

Variables: ST superficie total, NO número de ovinos, MT medios de trabajo, I infraestruc-
tura, NP número de potreros, NB número de bovinos, FP finalidad productiva, MO mano 
de obra, OP ocupación principal, DP destino de la producción y AT asistencia técnica. 
Letras diferentes en la misma fila indican diferencias significativas (p<0.05). 
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También se presentaron diferencias entre el sistema pastoril mostrando 

mayor diversificación en las actividades agropecuarias con respecto a los 

otros dos sistemas (p<0.05); por último, se mostraron diferencias en cuanto la 

OP ya que para los sistemas pastoril y semiintensivo la actividad principal 

del productor es dentro de su unidad a diferencia del sistema intensivo en 

donde el productor sus principales actividades se realizan fuera su UPO 

(p<0.05). Con respecto a las demás variables: NO, NB, MT, MO, I, DP y AT 

no se encontraron diferencias entre los tres sistemas. 

Conclusiones 

Las unidades de producción ovinas en el estado de Michoacán presentaron 

una marcada diferenciación socioeconómica y productiva. Las factores o 

variables compuestas en orden de importancia; Capacidad productiva, Vo-

cación productiva, Tradición y Dimensión productivas, permitieron la estratifi-

cación de las unidades de producción ovinas en tres estratos; Alto o Especia-

lizado, Medio o Diversificado y Bajo o Marginal. 

De acuerdo con el sistema de alimentación de los animales se distinguie-

ron tres grupos a) sistema pastoril, caracterizado por un pastoreo intensivo y 

rastrojeo en residuos de cosecha, b) sistema semiintensivo, con pastoreo y 

complementado con granos, y c) sistema intensivo, alimentados con dieta 

balanceada. 
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Evaluación productiva y económico-financiera 

de ganado bovino doble propósito en un sistema 

silvopastoril intensivo 

Isael Estrada López1, José Fernando Vázquez Armijo2, Darwin Heredia Nava3, 

Carlos Galdino Martínez García4, Anastacio García Martínez5 

Introducción 

Por su contribución al valor de la producción, la ganadería es la principal 

actividad del sector agropecuario mexicano (FIRA, 2014) y se realiza bajo 

diferentes condiciones y sistemas de producción (García-Martínez et al., 

2015). Uno de los sistemas practicados y ampliamente difundidos en las 

regiones tropicales de México es el de doble propósito (DP). Las razas de 

ganado que predominan son Bos indicus y algunos encastes con razas Bos 

taurus, principalmente Holstein, Pardo Suizo y Simmental (Vilaboa y Díaz, 

2009). En el sistema de DP, la alimentación del ganado se basa en el pasto-
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reo extensivo en pastizales naturales (Salvador et al., 2016), o en praderas 

establecidas con gramíneas en monocultivo (Bacab et al., 2013). El desarro-

llo vegetativo es limitado por las condiciones climáticas, particularmente du-

rante el periodo seco del año, lo que repercute directamente en la variación 

estacional de la producción animal (Mohammed et al., 2016). El ordeño de 

las vacas es manual, con el becerro al pie de la vaca para estimular la ba-

jada de la leche (Vilaboa y Díaz, 2009). La principal fuente de mano de 

obra proviene de la familia del ganadero (García-Martínez et al., 2015). El 

nivel de producción de leche está en un rango de 3 a 10 litros vaca-1 dia-1 

(Salvador-Loreto et al., 2016; Vilaboa y Díaz, 2009). Si bien algunos estu-

dios realizados en el trópico de México han resaltado la sostenibilidad de 

unidades de producción (UP) de DP en aspectos ambientales y sociales, tam-

bién han indicado que factores económicos limitan su desarrollo (Vences-

Pérez et al., 2015). Esto se debe principalmente a los altos costos de pro-

ducción, principalmente por la alimentación del ganado que alcanza niveles 

entre 70% y 93% del costo total, por efecto de la compra de insumos exter-

nos (alimentos balanceados comerciales), especialmente durante el periodo 

de sequía (Vences-Pérez et al., 2015; Puebla et al., 2015), que comprende 

los meses de noviembre a mayo. No obstante, Salas-Reyes et al. (2015) 

indicaron que el costo de alimentación puede disminuir 50% durante el pe-

riodo de lluvias, por la producción abundante de forrajes, además de que su 

calidad nutricional incrementa durante este periodo. 

En la actualidad, en las zonas tropicales de México, existe un enorme 

potencial de crecimiento productivo, por ejemplo, Absalón et al. (2012) han 

reportado que con una alimentación adecuada a base de gramíneas tropi-

cales y leguminosas se puede incrementar la producción de leche en un 74%, 

durante un periodo productivo de tres lactancias. También se ha reportado 

que en los sistemas DP que integran prácticas de silvopastoreo, se favorece 

la alimentación del ganado y el rendimiento productivo de leche o carne 

(Ku-Vera et al., 2014), a la vez que se incrementa la rentabilidad de las UP; 

a diferencia de lo que sucede en sistemas con manejo tradicional del gana-

do, a base de praderas en monocultivo (González-Pérez, 2013). Así mismo, 



TEMAS ACTUALES Y PROBLEMAS EMERGENTES DE LA GANADERÍA 

204 

las estrategias de alimentación en las que se incluyen especies arbóreas 

leguminosas como Leucaena leucocephala (Leucaena) o Guaje, han logrado 

incrementar la producción hasta 2 L vaca-1 día-1 de leche (Bover et al., 2013) 

y reducir el empleo de complemento a 1.5-2.0 kg de materia seca vaca-

1dia-1(Peniche et al., 2014). Así también, al emplear el sistema silvopastoril 

intensivo6 (SSPi) se ha logrado incrementar la producción por hectárea, de-

bido a un incremento en la carga animal hasta 5 UA ha-1 (en vacas lecheras, 

1 UA = una vaca de 450 kg de peso vivo y un consumo voluntario de 13.5 

kg de MS-1), respecto de sistemas convencionales en los que se manejan me-

nos de 1 UA ha-1 (Yamamoto et al., 2007). Estas tendencias, favorecen un 

ingreso económico mayor en las UP y bienestar del ganadero y su grupo 

familiar (García-Martínez et al., 2015). Las ventajas antes mencionadas del 

sistema silvopastoril intensivo evidencian que su utilización mejora la produc-

ción de leche y/o carne, se reducen los costos de producción, mejora la cali-

dad de la dieta del ganado y existe una relación suelo-planta-animal ade-

cuada para el cuidado del ambiente en que se desarrollan y garantiza la 

sostenibilidad del sistema. En función de lo anterior, el objetivo del trabajo 

fu evaluar el comportamiento productivo y económico-financiero de una uni-

dad de producción (UP) con vacas doble propósito, bajo un Sistema silvopas-

toril intensivo (SSPi). 

Materiales y métodos 

Zona de estudio 

La investigación se realizó en una UP con vacas DP de raza Gyr lechero (Bos 

Indicus), y cruzas con Holstein (Bos Taurus), con manejo de SSPi, en el munici-

                                                 
6 El sistema silvopastoril intensivo (SSPi) es un arreglo agroforestal de varios estratos 
que combina el cultivo agroecológico de arbustos forrajeros en alta densidad (> a 
10,000 ha-1) y pastos tropicales para el ramoneo directo del ganado; asociados a 
árboles. Los árboles pueden estar en la periferia o como parte de las divisiones de 
potreros a una densidad de entre 25 y 200 árboles adultos ha-1 (Murgueitio et al., 
2015). 
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pio de Apatzingán, Michoacán, México. La UP se ubica en las coordenadas 

19°04′44″ N, 102°20′50″ O y se localiza a 325 msnm. El lugar presenta un 

clima Aw o tropical seco, precipitaciones de 762.8 mm y temperatura media 

anual de 28˚C (SMN, 2010).  

Manejo de los animales y potreros 

El monitoreo de la UP y recolección de información se realizó durante cinco 

días consecutivos de cada mes, durante 2015. Los animales de la UP se ali-

mentaron a base de forrajes. El hato incluyó vacas en producción, vacas 

secas, vaquillas para reemplazo, un semental, toretes, terneras y becerros. 

En los potreros del SSPi, se observaron forrajes como el pasto Megathyrsus 

maximus (Jacq.) B.K. Simon & S.W.L. Jacobs cultivar Tanzania (Tanzania) y 

una leguminosa (Leucaena) o Guaje. Los potreros se dividieron con cerco 

eléctrico y se pastorearon de manera rotacional intensiva por el ganado. Las 

vacas en producción salieron del potrero sólo al momento de la ordeña. Es-

tas vacas recibieron un complemento energético a base de sorgo molido, a 

razón de 3.5 kg vaca-1 día-1 (43 MJ7 de EM vaca-1 día-1) durante el ordeño. 

Posterior, las vacas tuvieron acceso a pastoreo durante 19 horas. Los toretes, 

vaquillas y becerros pastorearon como seguidores en la superficie asignada 

previamente a las vacas y no recibieron alimentación adicional. Estos anima-

les, también se incluyeron en el cálculo de carga animal. Todos los animales 

tuvieron acceso a agua limpia ad libitum. En función de los animales mencio-

nados, la carga animal en la superficie total destinada al pastoreo en la UP 

fue de 2.06 unidades animal por hectárea (UA ha-1) durante el periodo ana-

lizado. 

Producción de leche 

El ordeño de las vacas fue de manera mecánica. Se registró la leche produ-

cida (kg vaca-1 día-1) durante cinco días consecutivos de cada mes. Para el 

                                                 
7 MJ = Megajulios. 
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pesaje de la leche se utilizó una báscula automática, adaptada a la línea 

colectora la leche de la máquina de ordeño. 

Evaluación económica 

Se registró la información económica relacionada con los ingresos (venta de 

leche, carne y animales para abasto o para reemplazo) en base a los pre-

cios de venta de los productos obtenidos en el periodo de estudio y los cos-

tos de producción (alimentación, sanidad, mano de obra, animales, maquina-

ria e instalaciones y gestión) de acuerdo a la información proporcionada por 

el administrador de la UP por compra de insumos y costos anuales de amor-

tización, de acuerdo a la metodología de presupuestos parciales de Espino-

za-Ortega et al. (2007). Para el cálculo de las razones de rentabilidad co-

mo margen bruto y margen neto se utilizó la metodología de García-

Martínez et al. (2008) que permite analizar el funcionamiento y los objetivos 

de la UP. El MB se obtuvo por la diferencia entre ingresos menos costos de 

operación. Mientras que el margen neto (MN) se obtuvo por la diferencia 

entre el MB menos los subsidios. Para valorar la viabilidad económico-

financiera se utilizaron las ratios de Valor actual Neto (VAN), rentabilidad 

(B/C) y Tasa Interna de Retorno (TIR), se utilizó una tasa de descuento de 

10% y vida útil de 10 años, de acuerdo a las recomendaciones de Roberto-

Mete (2014). Asimismo, para el cálculo del flujo neto se incluyó un 5% de 

incremento por año.  

Resultados y discusión 

Características estructurales de la UP 

La UP contó con 48 hectáreas con acceso a agua para riego. Esta superficie 

está cultivada con una combinación de Leucaena y pasto Tanzania, que se 

utilizan para la alimentación del ganado bajo un SSPi. La densidad de po-

blación observada fue de 60,467 (± 18,562) y 19,884 (±4,564) plantas 

hectárea-1, que corresponde a una producción de masa herbácea por ciclo 

de pastoreo de 787 y de 1,631 kg de MS ha-1 para Leucaena y Tanzania, 
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respectivamente. Respecto de la composición nutricional, el contenido de 

proteína cruda fue de 267 y 98 gramos kg-1 MS, Fibra Detergente Neutro 

de 31.7 y 63.3 gramos kg-1 MS y Fibra Detergente Acido a razón de 21.8 y 

41.2 gramos kg-1 MS para Leucaena y Tanzania, respectivamente.  

En el cuadro 1 se muestran las características estructurales y técnicas de 

la UP, donde el hato se integró principalmente por vacas en producción. El 

resto estaban en el último tercio de gestación e improductivas. Además, el 

hato contaba con novillas (os) y becerros (as).  

Cuadro 1. Características estructurales y técnicas de la UP 

Variable Cantidad 

a. Superficie Total (ST) 58.0 

 % ha de superficie cultivada con Leucaena/Tanzania 82.8 

 % ha de superficie con pastizal natural 17.2 

Mano de obra total (MOT) 5.0 

 % mano de obra directa/MOT 60.0 

 % mano de obra indirecta/MOT 40.0 

Número total de cabezas 191.0 

No. de vacas total 86.0 

 % vacas en producción/vacas totales 69.8 

 % vacas secas/vacas totales 30.2 

No. de novillas 25.0 

No. de novillos 40.0 

No. de becerros 40.0 

Unidades Animales totales (UA) 130.59 

 % UA vacas en producción/UA 52.6 

 % UA vacas secas/UA 22.8 

 % UA vaquillas/UA 8.3 

 % UA novillo/UA 14.3 

 % UA becerro/UA 2.0 

Fuente: Elaboración propia. Notas: $= pesos, UA = Unidades animal, equivalente a una 
vaca de 450 kg de peso vivo, MOT = Mano de obra total (No. de jornales por día). El 
peso vivo promedio de los animales fue: vacas en producción y secas = 515 kg; novilla 
= 260 kg; novillo = 280 kg y becerro = 60 kg. 
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En el último mes de monitoreo (agosto), se observó un incremento en el 

número de vacas en producción lo que, aunado a la oferta forrajera, dio 

pauta para el análisis de simulación de un escenario de elevada carga ani-

mal, considerando 5 UA ha-1. La mano de obra (MO) disponible se clasificó 

como: i. directa (MO directamente involucrada en la producción) y ii. indirec-

ta (MO para gestión, administración y vigilancia de la UP).  

Producción de leche 

La producción promedio de leche durante 305 días fue de 9.78 (±3.19) kg 

vaca-1 día-1, similar al reportado por Bacab y Solorio (2011) y Bacab et al. 

(2013) con vacas Pardo Suizo en condiciones de manejo y agroclimáticas 

similares. Por otro lado, Salvador et al. (2016), reportaron, para una región 

subtropical, una producción 7.00 kg vaca-1 día-1, en vacas Pardo Suizo, con 

similar nivel de suplementación y pastoreo extensivo en potreros con Cy-

nodon plectostachyus. Sin embargo, la producción fue superior a la que se 

obtuvo con vacas doble propósito en Veracruz, que bajo un manejo tradicio-

nal se registró una producción promedio de 3.15 litros vaca-1 día-1 (Vilaboa 

y Díaz, 2009). Esta diferencia en producción de leche, posiblemente se de-

bió a dos factores importantes; al cruzamiento de vacas Bos Indicus (Gyr 

lechero) con Bos Taurus, principalmente Holstein (Román et al., 2013), así 

como a la mayor disponibilidad y consumo de forraje de leguminosas y 

gramíneas en el SSPi (Bacab et al., 2013).  

Análisis económico 

El cuadro 2, muestra la inversión fija requerida para el desarrollo de la UP. 

El precio de la leche y carne, así como el costo de mano de obra e insumos 

utilizados, fueron los que se registraron en la propia UP durante el periodo 

de monitoreo y se ven reflejados en el cuadro 3. También se reportan los 

ingresos en términos de ganancia por hectárea y por vaca. Se registró un 

margen neto en la UP de 341,432.77 pesos mexicanos, los cuales fueron 

obtenidos tomando en cuenta la amortización de los cotos fijos, de tal mane-

ra que para cada año de trabajo en el SSPi se vio reflejada la inversión 



III. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DE LA PRODUCCIÓN GANADERA 

209 

total inicial. De esta manera se observó una recuperación del capital inverti-

do en los primeros seis años de operación. Al respecto, González-Pérez 

(2016) reportó una recuperación de capital en siete años, para una engorda 

de bovinos en SSPi, posiblemente el tiempo de recuperación del capital pa-

ra el presente estudio se debió al aporte económico extra por la venta de 

leche.  

Cuadro 2. Inversión fija de la UP bajo manejo de SSPi en Apatzingán, Mi-

choacán, México. 2015 

Activo 
Proyecto establecido 

con el SSPi 

Superficie de riego (ha) 48 

Superficie de pastizal natural (ha) 10 

Superficie con construcciones e instalaciones (ha) 1 

Valor de las tierras en pesos ($) 5,220,000 

Construcciones e instalaciones ($) 2,460,000 

Maquinaria y equipo ($) 500,000 

Pie de cría ($) 946,000 

Plantación y mantenimiento del SSPi, en 48 ha ($) 650,880 

Total ($) 9,776,880 

Fuente: Elaboración propia. 

En el mismo cuadro 3 muestra que el valor del VAN fue superior a cero, 

por lo que el valor actualizado de la inversión, a la tasa de descuento ele-

gida, generó beneficios. La TIR fue superior a la tasa de descuento del 10 % 

utilizada para el cálculo del VAN, lo cual cumple con la regla. En este caso, 

nos indica cuánto vale ahora el dinero de una fecha futura y permite valorar 

la actividad ganadera o el proyecto de producción. La R=C/B indicó que, 

por cada peso total invertido, se tendrá un beneficio de 0.20 pesos en los 

próximos diez años. Por lo tanto, al efectuar el análisis económico de la UP 

durante el periodo analizado, indicó que el sistema BDP manejados bajo el 

SSPi fue rentable.  

Durante el segundo año de actividad de la UP, se presentó un incre-

mento en el número de animales totales y en la proporción de vacas en pro-
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ducción. Asimismo, en la carga ganadera, por lo que se hizo la proyección 

con cinco unidades animal por hectárea de superficie de tierra disponible. En 

el cuadro 4, se muestra la estructura del hato y venta de productos. 

Cuadro 3. Análisis económico financiero de la UP a una carga de 2 UA ha-1 

bajo SSPi 

Variable Cantidad 
Precio de ven-

ta/compra 
Total ($) 

Venta de productos 
  

 
Producción de leche total anual (kg-1  200,469.50 5.5 1,178,001.00 

Producción de carne (terneros y novillas) (kg 

año-1) 

 

16,400.00 

 

44.5 

 

729,800.00 

Ingresos totales 
  

1,907,801.00 

Costos de producción 
   

Sorgo* 81,760.00 4 327,040.00 

Tierra  58.00 
 

261,000.00 

Construcciones e instalaciones ($) 
  

98,400.00 

Maquinaria y equipo ($) 
  

33,333.33 

Pie de cría ($) 86.00 
 

189,200.00 

Establecimiento y mantenimiento de la SSPi 58.00 2,244.41 130,176.00 

Mano de obra 5 250 456,250.00 

Mantenimiento 
  

24,000.00 

Comercialización de productos 
  

73,000.00 

Egresos totales 
  

1,592,399.33 

Ingreso 
  

315,401.67 

Ingreso/ha 
  

5,437.96 

Ingreso/vaca 
  

5,256.69 

VAN 
  

1,938,006.73 

TIR   15% 

R=B/C   1.20 

MN   315,401.67 

Notas: $= pesos, *el consumo de sorgo por vaca en producción año-1 fue de 1,277.5 kg. 
MN = Margen Neto. El periodo considerado de vida útil de las vacas fue de 5 años. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 4. Productos que se vendieron en el sistema UA5 

Producto 
Núm. de 

animales 
Producción 

Precio 

unitario 

Núm. total de animales 375   

Vacas en producción 82   

Vacas secas 72   

Novillas 41   

Toretes 90   

Becerros 90   

Venta de animales o productos    

leche  9.75 kg vaca día-1 5.5 

Vacas de desecho 15 500 kg PV 6,000 

Vaquillas  45 260 kg PV 13,350 

Novillos 45 280 kg PV 13,350 

PV = Peso vivo. 

Los precios de la venta de ganado son por animal. Las vaquillas se 

vendieron para reposición y los machos para abasto a un precio promedio 

de $51.34 y de 38.35 kg para vacas de desecho. En el cuadro 5 se muestra 

la estructura, venta de productos, costos de producción e los ingresos gene-

rados, observando un incremento de 56% en el MN. Para el nivel de pro-

ducción proyectado a 5 UA ha-1, se observó que el VAN, fue mayor a cero y 

al valor obtenido para el periodo analizado, la TIR supero la tasa de des-

cuento del 10 % y la TIR del periodo analizado, lo que indicó que la inver-

sión en el SSPi, fue rentable al superar la tasa mínima de rentabilidad exi-

gida a la inversión (Cuadro 6). 

Lo que indicó claramente el beneficio de incrementar la carga animal, 

tanto en producción de leche como en producción de carne, por unidad de 

área. Este incremento en rentabilidad de debió principalmente al aumento 

en ventas de leche, de vacas de desecho, de novillos y becerros por unidad 

de área, para las condiciones de mercado durante el periodo de estudio. 

Los resultados económico financieros de la UP bajo SSPi, indicaron la necesi-

dad de mantener elevada la carga animal si se desea mejorar el margen 
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de ganancia. Sin embargo, esta estrategia no garantizara la rentabilidad, 

bajo condiciones productivas y de mercado diferentes. 

Cuadro 5. Análisis económico financiero de la UP a una carga de 5 UA ha-1 

bajo SSPi 

Variable Cantidad 
Precio de ven-

ta/compra 
Total ($) 

Venta de productos    

Producción de leche total anual (kg-1)  292,715.30 5.5 $1,345,287.90 
Producción de carne (terneros 
y novillas)(kg año-1) 

 
22,140.00 

 
51.34 

 
$1,136,667.60 

Venta de carne de vaca 15.00 38.35 $287,625.00 
Ingresos totales   $2,769,580.50 
Costos de producción    

Sorgo* 196,735.00 4 $786,940.00 
Tierra   $261,000.00 
Construcciones e instalaciones ($)   $98,400.00 
Maquinaria y equipo ($)   $33,333.00 
Pie de cría ($)   $189,200.00 
Establecimiento y mantenimiento 
de la SSPi 

   
$130,176.00 

Mano de obra 5 250 $456,250.00 
Mantenimiento   $24,000.00 
Venta del producto   $73,000.00 
Egresos totales   $2,052,299.00 
Ingreso   $717,281.50 
MN   717,281.00 

Fuente: Elaboración propia. Nota: $= pesos. El periodo considerado de vida útil de las 
vacas fue de 5 años.  

Cuadro 6. Análisis económico financiero de la UP a una carga de 5 UA ha-1 

bajo SSPi 

Variable Cantidad Precio de venta/compra Total ($) 

Ingreso/ha   $12,366.92 

Ingreso/vaca   $8,747.34 

VAN   $4,407,381.24 

TIR   33% 

R=B/C   $1.35 

Nota: $= pesos. Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusiones 

El sistema de bovinos de doble propósito manejado mediante silvopastoreo 

intensivo, favorece la producción de leche, incrementa la carga animal y 

durante el periodo de sequía permite mantener el peso y condición corporal 

de las vacas. Mediante la gestión del SSPi, el sistema de BDP resultó viable 

y rentable tanto en el sistema con carga animal baja, como con carga ani-

mal alta, ya que tanto el VAN, el RBC y TIR presentaron valores altos en 

ambos casos, durante el periodo y escenarios analizados. Sin embargo, el 

incremento en la carga animal, mostró un incremento en la rentabilidad de la 

UP al presentar valores del VAN, el RBC y TIR tres veces mayor al sistema 

con carga animal baja, lo que indica que, con el aumento de la carga ani-

mal y las condiciones de manejo y gestión, el beneficio económico del SSPi 

es mayor.  
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Evolución de la producción cunícola en la región 

sur oriente del Estado de México 

María Zamira Tapia Rodríguez1, Enrique Espinosa Ayala1, 
Gabriela Rodríguez Licea1, Juan José Ojeda Carrasco1 

Introducción 

A nivel nacional, la cunicultura ha tenido un crecimiento paulatino y se sabe 

que es una actividad pecuaria que no cuenta con tecnologías productivas, así 

como registros que permitan tener un control productivo, reproductivo y eco-

nómico, ya que se sigue considerando una actividad secundaria en compara-

ción con otras especies productivas, las cuales cuentan con registros más 

completos y certeros (Flores, 2016). Por otra parte, y a pesar del lento 

desarrollo tecnológico de la actividad cunícola, se observa una Tasa Media 

Anual de Crecimiento (TMAC) de 7.3%, cifra superior a lo reportado como 

crecimiento económico a través del Producto Interno Bruto, siendo las entida-

des del centro del país las que han mostrado un mayor potencial productivo 

dadas las condiciones climáticas y de mercado (SAGARPA, 2003). 

Una entidad federativa con alto crecimiento en la cunicultura es el Esta-

do de México, que se ha posicionado en el primer lugar en la producción de 

conejos con un volumen de 151,054 toneladas (t) (INEGI, 2007); en el que 

destaca la Región de los Volcanes de esta entidad, integrada por los muni-

cipios de Amecameca, Chalco, Tlalmanalco, Ayapango, Temamatla, Atlautla, 

Ozumba, Tepetlixpa, Ecatzingo, Tenango del Aire, Juchitepec y Cocotitlán. 

En estos municipios se localizan 339 unidades de producción cunícola, inter-

mediarios y restaurantes dedicados a ofertar carne de conejo en diferentes 

preparaciones, principalmente a comensales provenientes de la capital del 

                                                 
1 Centro Universitario UAEM Amecameca. 
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país que pasan por estos municipios en su trayecto al estado de Morelos, así 

como a turistas que acuden a disfrutar de las bellezas naturales que ofrecen 

los Volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl (Castro, 2011, Espinosa et al., 2011 

y Jiménez, 2011). 

No obstante de la relevancia de la actividad cunícola y de sus deriva-

dos, se han realizado pocos estudios que involucren a dicha actividad, por 

tal motivo es de relevancia destacar si dicha actividad presenta viabilidad 

económica, ante tal situación, el análisis de los costos es fundamental para un 

buen desarrollo de las unidades de producción, es importante señalar que 

este análisis permite conocer los costos variables como son la alimentación, 

gastos médicos veterinarios, medicamentos, servicios y mano de obra, ade-

más de los fijos están directamente relacionados con la producción, con dicha 

información se puede establecer estrategias para lograr un crecimiento óp-

timo para la actividad. 

La cunicultura en la región de los Volcanes se ha desarrollado desde 

hace cuatro décadas, a pesar del arraigo generado, no se han realizado 

suficientes investigaciones que expliquen la situación económica de las uni-

dades de producción, ante tal situación, se requiere una investigación cuya 

información obtenida describa la situación de la cunicultura en la región, 

incluyendo ventajas y desventajas productivas y prácticas de bioseguridad. 

Desarrollo del tema 

México ocupa el vigésimo lugar mundial como productor de carne de conejo, 

con alrededor de 15 mil toneladas al año, de las cuales 12,500 son de pe-

queña escala. Las unidades de producción cunícolas se encuentran en mayor 

concentración en los estados del centro del país, esto es comprensible dado 

que en la meseta central de México se cuenta con climas que favorecen el 

desarrollo de esta actividad, al no tener que implementar instalaciones que 

involucren altos costos de inversión (Arroyo et al.,2012). 

Actualmente son el Estado de México y la Ciudad de México donde se 

encuentra la mayor cantidad de producción y venta de carne de conejo. 
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Principalmente en lugares como restaurantes de comida típica ubicados a pie 

de carretera, ferias y mercados (Flores, 2016). 

Un estudio realizado en la Ciudad de México por Mendoza (2001), es-

tableció que, el 57% de los encuestados consume carne de conejo en la Ciu-

dad de México y el 43% en los municipios conurbanos de la Ciudad de Mé-

xico; en relación con el consumo, se encontró que la mayoría consumía esta 

carne una vez por mes, y muy poca gente lo consumía una vez por semana. 

El 73.75% de los encuestados declaró que no ha consumido carne de conejo, 

esto debido a: su elevado precio, 8.6%; no sabe dónde la venden, 12.5%; 

nunca la ha probado, 38%; no le interesa el consumo de este producto, 

30.8%, o por alguna otra razón, 10%. 

En México, el 26% de la población es rural y de este porcentaje el 

49% de los hogares rurales se encuentran por debajo de la línea de pobre-

za, lo cual es preocupante para lograr el desarrollo, pues en materia eco-

nómica el PIB silvoagropecuario ha disminuido en un 5% pese a que el 60% 

del ingreso familiar en las áreas rurales marginadas dependen de la pro-

ducción agropecuaria, y dentro de esta actividad la producción de conejo 

puede ayudar al desarrollo territorial, además de que en el aspecto nutri-

cional se estima que entre el 5 y el 10% de la población se encuentra en 

una situación de desnutrición (PESA, 2010). 

El Estado de México es el principal productor de conejo a nivel nacio-

nal, la producción se da en sistemas muy variados destacando la producción 

empresarial y la familiar. En el estado, la producción se localiza de una ma-

nera heterogénea, aunque destacan varias regiones como productores, se 

encuentra la zona conurbada a la Ciudad de México como la principal cuen-

ca productora, seguida de la zona centro y norte del estado y, finalmente, 

la zona oriente (Castro, 2011). 

De acuerdo con la SAGARPA (2012), se menciona que el Estado de 

México tiene una producción estimada de 2,340 toneladas de carne de co-

nejo anualmente, y con ello es líder en dicha producción y consumo de carne 

de conejo, con esto se constituyó el Comité Sistema Producto Cunícola desde 
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hace cinco años para reforzar esta cadena productiva, así como también 

dar cabida a cunicultores organizados e independientes. Las zonas de ma-

yor producción y comercialización son el oriente, contemplando principalmen-

te los municipios de Amecameca y Texcoco; la zona del Valle de Toluca, el 

municipio de Jilotepec y Atlacomulco, beneficiando a 1,500 familias que se 

dedican a esta actividad, destacando que la carne de conejo es 20% más 

barata que la carne de bovino. 

En el Estado de México, la cunicultura o crianza de conejo se practica 

en sistemas familiares, semitecnificados y tecnificados. Los principales pro-

ductos del conejo son la carne, el pelo, la piel y ornato, pero se obtienen 

otros subproductos como el estiércol. En la Delegación Federal de la SA-

GARPA se llevó a cabo la degustación de carne de conejo con la finalidad 

de continuar la promoción y mayor aceptación del mismo (SAGARPA, 2012). 

Por lo que se hace necesario buscar alternativas de progreso para las fami-

lias y una de ellas puede ser la cunicultura, ya que, como se ha visto, los 

conejos brindan posibilidades de mejorar la seguridad alimentaria en todo 

el mundo además de ser una fuente generadora de ingresos económicos 

(FAO, 1999). 

La cunicultura para los mexicanos puede representar un ingreso extra 

en su economía, por ejemplo, un niño de entre 10 y 14 años de edad puede 

alimentar a 10 conejas con sus crías, y si se toma en cuenta que una coneja 

tiene seis partos por año con ocho gazapos en cada parto, al año produce 

en promedio 48 conejos, por lo tanto si el infante puede dar atención a 10 

conejas esto se traduce en 480 conejos anuales mismos que vendidos con un 

peso de 2 kg., representa un ingreso a la economía familiar (Martínez, 

1999). 

Cabe destacar que la cunicultura mexiquense, así como la mexicana es 

una actividad alternativa y que se desarrolla en un contexto de crisis nacio-

nal y mundial, destacando la dificultad alimentaria, de energéticos y finan-

ciera (FAO, 2010), dadas las características de facilidad en la crianza y el 

potencial productivo, así como el aporte de proteínas de origen animal e 
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ingresos, la cunicultura puede ser una herramienta para lograr el desarrollo 

territorial (Pacheco et al.,2012). 

El Estado de México es una de las entidades federativas que muestra la 

mayor producción de carne de conejo, ésta se da en sistemas heterogéneos, 

donde la mayor producción se lleva a cabo en sistemas de traspatio o poco 

tecnificados, es por esto que se debe de conocer la evolución de la actividad 

cunícola en el sur oriente del estado de México identificando los parámetros 

productivos, reproductivos, técnicos, de bioseguridad y económicos, la pre-

sente investigación se centra en describir el desarrollo durante los años 2011 

al 2019, con el análisis de dos trabajos realizados en los años mencionados, 

resaltando el análisis económico como factor clave para optimizar la pro-

ducción y así generar estrategias para hacer más eficiente la cunicultura la 

cual presenta un alto potencial para la región de los Volcanes, donde se 

refleja la comercialización de subproductos de conejos, ya sea como platillos 

así como vestimenta y accesorios. La metodología empleada en ambos tra-

bajos, 2011 y 2019, fue invitación a la acción participativa, con el empleo 

de inventarios a las unidades de producción cunícolas y entrevistas a los 

dueños o encargados de dichas unidades de producción. 

Características generales de las unidades de producción 

La cunicultura en la región de los Volcanes se ha desarrollado como una 

actividad secundaria y/o primaria la cual es un ingreso económico y alimen-

ticio extra para las familias que desarrollan la actividad principalmente de 

autoconsumo. Las personas que se dedican a la cunicultura son en su mayoría 

adultos que se encuentran en su plenitud y la gran mayoría son padres de 

familia, dichas personas tienen un promedio de edad 46 años, aunque se 

observó jóvenes con una edad de entre 20 a 23 años y adultos mayores con 

una edad de 77 años. Cabe mencionar que los rangos de edad muestran 

que la cunicultura es una actividad que se desarrolla por personas de dife-

rentes edades, ya que no implica un mayor esfuerzo físico importante. Por 

otro lado, se observó en las unidades de producción que no es una actividad 

solamente de los hombres, también se integran las mujeres como responsa-
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bles de las unidades de producción, el 56% de los productores son hombres 

mientras que el 44% son mujeres las que encabezan la responsabilidad de 

las UP. 

En cuanto a las familias cunicultoras, están compuestas en promedio por 

cuatro miembros, la integración de las familias es por los padres de familia 

y dos hijos, indicando que los dependientes económicos son de dos a tres, en 

algunos casos las familias están conformadas sólo por un integrante y en 

otros de seis miembros los cuales dependen de los ingresos obtenidos de las 

diversas actividades que se realizan. 

El nivel de estudios en promedio es de nueve años de escolaridad indi-

cando que han concluido la educación secundaria, aunque se observó que los 

cunicultores más viejos cuentan con un nivel de estudios de primaria, mientras 

que los demás productores han concluido estudios de nivel medio superior y 

superior. Jiménez (2011) hace mención en su publicación, que el nivel de 

estudios fue de nueve años como mínimo, así como los adultos mayores tenían 

un nivel de analfabetismo, los productores de menores 40 años con un nivel 

de estudios concluido de medio superior y superior, con ello se observa un 

crecimiento a nivel educativo, ya que en el estudio realizado en el 2011 se 

menciona que los productores mayores contaban con analfabetismo lo que 

para el 2019 se observó que el nivel que tiene dicho sector de los producto-

res es de nivel primaria. En cuanto al nivel educativo promedio, en la mayo-

ría de los productores se sigue manteniendo en nueve años, en esto se ha 

mantenido igual y no se observó un crecimiento.  

Flores (2016) menciona en su estudio el nivel de escolaridad que tienen 

los productores del municipio de Texcoco, donde se observó que el 75% de 

los cunicultores cuentan con la secundaria como máximo, mientras que el 25% 

de ellos presentó una educación de medio superior y superior, con ello se 

hace una comparación con la región de los Volcanes en donde el promedio 

del nivel educativo máximo es la secundaria, con ello se invierte con capaci-

taciones continuas como el sustento más importante para lograr la producti-

vidad y el desarrollo de esta actividad. 
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El desarrollo de la actividad de producción tiene una antigüedad pro-

medio de 3 años 9 meses, al momento de aplicar el instrumento de evalua-

ción se encontraron productores con una antigüedad de 2 meses y otros de 

15 años desarrollando la cunicultura. El hecho es que existe una antigüedad 

promedio de casi 4 años, donde se ve reflejado el nivel de experiencia pa-

ra la producción de carne, así como se observó que no cuentan con mucha 

antigüedad, Jiménez (2011), menciona que la antigüedad que tenían los 

productores hace siete años en promedio era de 10 años, y también observó 

que tenía productores que se dedicaban a esta actividad desde hace 50 

años.  

En el municipio de Texcoco se realizó una encuesta a 10 productores 

donde observaron la antigüedad que tienen las UP, se determinó que ese 

fuese el número de encuestas a realizar dado los siguientes factores: son los 

productores con los que se logró tener un acercamiento gracias a personas 

externas (ANCUM, otros productores); los recursos como el tiempo y el dine-

ro jugaron también un papel importante, ya que las entrevistas se progra-

maban con anticipación y dado que eran prolongadas se organizaban día a 

día; la última de las razones y quizá, propiamente la más certera, es que se 

buscó hacer un muestreo aleatorio estratificado; de los cuales el 62% de las 

granjas se encontró en una etapa temprana del desarrollo de la actividad 

con menos de cinco años de vida, donde representó el 62%, en el 38% se 

encontró en una etapa de madurez con más de cinco años de vida, en el 

95% de los casos, los cunicultores realizaban la producción de conejos como 

una actividad complementaria a la fuente principal de ingresos económicos 

(Flores, 2016).  

Para el desarrollo de la actividad cunícola se emplea exclusivamente 

fuerza de trabajo familiar, y sólo cuatro productores tiene la ayuda de al-

guna persona externa de su familia (trabajador), en la realización de la 

actividad no se requiere de fuerza física, sólo se requiere de un aproximado 

de una hora para atender a diez conejas y su producción, lo que indica que 

es una actividad poco demandante de tiempo, por tal motivo es conside-

rada por los productores como un complemento al ingreso familiar, todas 
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las unidades de producción realizan otras actividades, ya sean de tipo 

agropecuario o bien en otros sectores de la economía. 

Aspectos reproductivos y productivos 

La estructura de las granjas está conformada en promedio por 14 vientres 

en producción, tres machos indicando que la relación hembra macho es de 

ocho hembras por macho, de acuerdo con Vicente y García (1999), reflejó 

una deficiencia, ya que lo ideal es tener una relación hembra-macho de diez 

a uno en sistemas no intensivos. En cuanto a los remplazos de los vientres 

tienen un buen manejo, ya que el promedio que manejan todas las granjas 

es de seis conejas, este número de conejas es aceptable para el buen mane-

jo reproductivo, y con ello no tendrían problemas de repoblación de vientres. 

En cuanto a la producción general es de 9.1 gazapos vivos por cama-

da, de los cuales un promedio de 6.6 conejos llegan a la etapa de engorda, 

lo cual significa que existe un 17% de mortalidad en esta etapa, así mismo 

coincide con lo reportado por Camacho et al. (2010) y Roca (2006). Reali-

zan la cubrición de las hembras de 11 a 18 días en promedio después del 

parto, lo que ubica a un sistema semiintensivo, lo que es lo mismo a un siste-

ma productivo o banda de 42 días. Con ello se determina que las conejas 

producen ocho camadas al año.  

Según lo reportado por Espinosa et al. (2011), las UP de la región de 

los Volcanes del Estado de México, en su mayoría se desarrollan a nivel 

familiar o de traspatio donde la infraestructura y el nivel de equipamiento 

son de básico a intermedio, dependiendo de cada una de ellas, ya que al-

gunas están un poco más tecnificadas que otras, pero aun así siguen siendo 

familiares, ya que tienen la ayuda familiar, que en su mayoría no es remu-

nerada, y no cuentan con los registros necesarios para ser de tipo semiinten-

sivo, lo anterior coincide con lo observado en este estudio.  

Las razas que manejan casi todos los productores para realizar la acti-

vidad de producción de carne son Nueva Zelanda, California y Azteca ne-

gro, aunque algunos productores manejan otro tipo de razas tanto para la 
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producción cárnica como para los otros fines zootécnicos que algunas UP prac-

tican. 

Aspectos técnicos 

El lugar destinado para la producción de los conejos está construido con di-

versos materiales y adecuaciones para lograr su desarrollo, ya que existe 

una diferencia en el tipo de material del piso, el tipo de techo y las jaulas en 

donde se encuentran alojados los animales; el 88% de los productores reali-

za la actividad en lugares cerrados, esto es, cuenta con techo firme y al me-

nos dos paredes completas que protegen a los animales de las corrientes de 

aire. Al igual que cuentan con malla ciclónica como protección de los depre-

dadores de fauna nociva que pueda afectar a la producción. 

En la UP, los techos son de diversos materiales; el 51% posee techo de 

lámina de metal o galvanizado, el 18% cuenta con techo de lona; 18% pre-

senta lámina de cartón y el 13% tiene techos de asbesto, con ello el 100% 

de las granjas cuentan con techumbre, lo que manifiesta cierta capacitación 

o conocimiento en la actividad.  

En 2011 se observó que las UP contaban con diversos materiales de te-

chos donde se alojan a los conejos. El porcentaje de granjas que tienen un 

techo de lámina galvanizada o asbesto fue del 52%; el 35% contó con te-

cho de cartón, el 3% con techo de losa, y ninguno contaba con techumbre de 

lona; el 10% de las UP no cuentan con techo, por lo tanto, se refleja un 

avance en la mejoría de las instalaciones y de los materiales de éstos en la 

última década, lo cual muestra un interés en la producción con proyección a 

largo plazo. 

Con respecto a las jaulas en donde se encuentran alojados los animales, 

deben tener dimensiones específicas para resguardar a los conejos y permi-

tir el óptimo desarrollo, dichas dimensiones según Muñoz (1989), son: 60 cm 

de ancho, 90 cm de largo y 50-60 cm de alto, también refiere que se puede 

utilizar tanto para conejos adultos como para gazapos. Las UP cuentan con 

diversos tipos de jaulas, todas ellas según lo recomendado por Muñoz 
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(1989) y Kirchner et al. (2012); el 49% de las granjas tienen jaulas adap-

tadas, esto quiere decir que ellos mismos se ingenian para elaborarlas como 

consideren mejor; el 27% son de tipo extronas mixta; se observó que no los 

concentran por etapas fisiológicas lo cual dificulta el desarrollo de las mis-

mas, y por último, el 24% tienen las jaulas por ciclo, es decir, por su etapa 

fisiológica y con ello tienen un mayor control al conocer el inventario de los 

animales. 

En cuanto a las jaulas, se observó en el estudio realizado en Texcoco 

por Flores (2016), que el 10% de los productores construyeron sus jaulas, 

esto quiere decir que son jaulas adaptadas para realizar la actividad pro-

ductiva; el 88% de los productores encuestados utilizaron jaulas de alambre 

de fabricación nacional o importadas, el 2% restante elaboró o ajustó las 

jaulas para los conejos. Es por ello que se determina que los cunicultores de 

la región de los Volcanes cuentan con un mayor porcentaje de adaptación 

de jaulas, quizá por la antigüedad con la que cada uno experimenta.  

En cuanto a la ventilación utilizada por todos las UP, esta es de tipo na-

tural, algunas naves donde crían los conejos tienen una correcta ventilación; 

sin embargo, hay granjas que están diseñadas o improvisadas bajo el crite-

rio de los productores y, en consecuencia, no tienen la suficiente ventilación o 

bien se presenta un exceso de corrientes de aire que perjudican la salud de 

los conejos. Según Kirchner et al. (2012), la ubicación de los alojamientos 

dentro de la granja deberá ofrecer protección a los conejos contra hume-

dad, calor y corrientes de aire bruscas. 

Aspectos de bioseguridad 

En cuanto a la bioseguridad; las UP cuentan con un inadecuado manejo ya 

que no tienen establecido un programa de cuidados para prevenir cual-

quier tipo de enfermedad que afecte la producción; el 71% de las UP 

utilizan algún tipo de desinfectante como solución clorada y cal, el 24% no 

realiza ningún tipo de desinfección en las granjas lo que conlleva a que 

estén desprotegidos ante la entrada y salida de enfermedades, y sólo el 5 
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% cuenta con tapete sanitario y desinfección con solución clorada así como el 

flameo en jaulas al término de cada ciclo productivo. Todo lo anterior se 

refleja en los parámetros productivos. 

En el 2011, se hizo mención que el 52% realiza algún tipo de desinfec-

ción, el 35% no realiza ningún tipo de desinfección, siendo que el 13% rea-

liza algún tipo de desinfección y cuenta con tapete sanitario. Lo anterior 

indica que los productores se encuentran más capacitados y conscientes de la 

limpieza o falta de ella en sus instalaciones, lo cual podría señalar que exis-

te una capacitación o búsqueda de información por parte de los productores 

para mejorar las condiciones higiénicas y productivas de sus granjas. 

Por otro lado, las UP tienen un manejo tanto de desparasitación como 

de vitaminación, esto es importante porque son parte esencial para la pre-

vención de enfermedades (Kirchner et al., 2012), así como poseen un mejor 

desarrollo los conejos en la engorda como al momento de la crianza. En 

cuanto a la desparasitación, el 53% de las UP no utilizan desparasitante, 

sólo el 47% utilizan los desparasitantes en los conejos. 

Por otro lado, en cuanto a la vitaminación; el 64% de los productores 

no utilizan ningún tipo de vitamina, sólo el 36% realiza esta práctica.  

Aspectos económicos 

Los ingresos reportados en las UP provienen principalmente de tres elemen-

tos: conejo en pie (animal vivo de 65-70 días de edad con un peso de 2.0 - 

2.2 kg), canal (características del animal en pie y sacrificado) y platillos 

elaborados, a cada elemento se le asignó el precio de venta que tiene cada 

uno, para obtener el valor del ingreso se multiplicó el elemento por el precio 

reportado. 

La producción anual promedio por UP es de 750 conejos, dentro de es-

to se divide la producción en diferentes presentaciones del conejo donde la 

mayor venta es en pie con el 71%, que equivale a 532 cabezas de conejo. 

En cuanto a la venta en canal, el 24% tiene una producción de 180 animales 
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y, por último, sólo el 5% de la producción lo vende en un platillo, y en ani-

males producidos equivale 38 conejos. 

El precio de venta promedio ponderado fue de $79.04, este precio es 

superior al reportado en venta de animales vivos, ya que al incluir el pre-

cio de venta en platillo genera un incremento en el precio ponderado. Ca-

be hacer mención que sólo dos de las 45 unidades productivas entrevista-

das realizan la venta en platillo, el resto solo son productores y no proce-

sadores de platillos. 

Los precios de venta son acordes a los precios de mercado reportados 

en la zona de estudio, ya que en dicha región se comercializan conejos en 

pie y canal, ya que existe un mercado de transformación, la mayor parte de 

los conejos se venden a restaurantes quienes realizan el proceso de trans-

formación y venden sus platillos principalmente a turistas que visitan la zona. 

La venta de conejo en un mercado local es muy bajo dado que sólo se co-

mercializa conejo a familiares y amigos, mientras que el mayor porcentaje 

es a los intermediarios mayoristas o bien a restauranteros, tal como lo repor-

tó Jiménez (2011). 

Los egresos están compuestos por los costos de producción, los cuales 

son costo fijo, variable y total. Con respecto a los costos fijos los principales 

elementos incluidos fueron las depreciaciones, ya que las amortizaciones no 

se consideraron debido a que no se reportaron créditos o acreedores a 

quienes se les tuviera que realizar pagos por capital, el costo fijo reportado 

fue de $4,203.00 el cual representó el 13.5% del costo total. 

Los costos variables fueron los de mayor peso con respecto al costo to-

tal; representaron el 86.5% de este costo, obteniendo un valor monetario de 

$26,838, dicho costo estuvo compuesto por los siguientes elementos: alimen-

tación, que representa el 79% de los costos variables ($21,160.94), debido 

a que la cunicultura en la actualidad depende de los alimentos comerciales 

los cuales se encuentran a precios elevados (de $8.00 a 9.50 el kg de ali-

mento comercial), en cuanto a la reproducción, la mayoría de los productores 
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realizan la monta natural lo que se incluye en el costo de la alimentación y, 

por consecuencia, no se consideró el costo de las montas.  

La mano de obra representó el 9%, con un promedio anual de 

$2,4015, se destaca que esta actividad es realizada por miembros de la 

familia quienes no reciben una derogación de manera directa o en efectivo, 

por tal motivo sólo se consideró la mano de obra de quienes tengan la nece-

sidad de contratar un empleado, de considerar el costo de oportunidad de 

la mano de obra se incrementaría el costo de producción y el porcentaje de 

este rubro. 

En cuanto a medicamentos tiene un costo de $2,147, representando el 

8% de los costos de producción de las granjas, para poder lograr una dis-

minución en cuanto al porcentaje de los costos de los medicamentos es impor-

tante la implementación de programas sanitarios, así como también los pro-

gramas de prevención de las enfermedades más comunes en los conejos 

para que con ello se tenga una disminución de estos costos.  

El servicio de suministro de agua en promedio anual es $536.76 repre-

sentando sólo el 2% de los costos variables, en cuanto al consumo de ener-

gía eléctrica es de $268 correspondiente al 1% del conjunto de los costos 

variables y para el sustento de los conejos, comentaban algunos productores 

que no era necesario la luz para la producción mientras que otros si lo veían 

como necesidad, ya que realizan la producción en la noche y por ende nece-

sitan la luz para poder atender sus granjas. En cuanto a los gastos veterina-

rios éstos representaron el 1% de los costos, teniendo un promedio de $269, 

en donde los productores comentaban que no era necesario, ya que los ve-

terinarios no tienen el conocimiento de la especie o simplemente le hacen 

caso más a un amigo o familiar acerca de los medicamentos que se pueden 

administrar a los animales y por ello tiene un porcentaje bajo. 

En cuanto a los costos de producción de los que las UP tienen conoci-

miento, se reportó de la siguiente manera: el 6.6% de los productores tienen 

conocimiento de sus costos de producción, mientras que el 93.3% los desco-

nocen, ya que no cuentan con los registros administrativos pertinentes para 
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obtener tal información. Los registros productivos son indispensables para 

saber la cantidad de animales productores, así como los de engorda y ven-

ta, el 37.7% de las UP no cuenta los registros o no tienen la capacitación 

adecuada para llevar dicho instrumento de trabajo, el 62.2% sí cuenta con 

dicho documento de sus animales, aunque sus registros son muy rudimentarios, 

ya que sólo tienen conocimiento de cuándo se tiene que cubrir a la hembra, 

así como el número de animales nacidos y destetados. 

En el estado de resultados financieros se observan indicadores positivos, 

se destaca que los ingresos son superiores a los egresos, siendo esto positivo 

en una lógica económica; con relación a la utilidad se observa que esta fue 

de $8,223.55 de manera anual, lo cual indica que el ingreso por día fue de 

$22.53 el cual es relativamente bajo. Se destaca que la cunicultura no es 

una actividad que genere grandes ingresos económicos, pero sí es una acti-

vidad que genera ingresos moderados sin la necesidad de realizar una in-

versión alta y sobre todo no requiere de mucho tiempo; los productores re-

portaron que es una actividad secundaria o primaria en cuanto al ingreso y 

es una actividad que puede ser llevada a cabo por cualquier integrante de 

la familia, además del ingreso económico algunos productores refieren que 

utilizan algunos animales para el autoconsumo, aportando así bienes alimen-

tarios y proteínas de buena calidad biológica, una manera de incrementar 

la utilidad es vendiendo todos los subproductos como estiércol, orina y pieles, 

ya que estos son desechados, además se debe generar estrategias para 

generar valor como es el caso de la transformación, se observó que el precio 

de venta en platillo es hasta cinco veces mayor que al vender en pie o canal. 

En el cuadro 1 se presentan las principales variables que integran el es-

tado de resultados financieros. 

Con respecto a la rentabilidad, se obtuvo una relación ingresos egresos 

de 1.26, la cual indica una rentabilidad del 26%, siendo ésta buena para 

una actividad de tipo agropecuario y sobre todo para una actividad consi-

derada como secundaria o de baja atención, un aspecto relevante es que 

con una inversión baja se puede obtener un porcentaje de rentabilidad ade-

cuado. 
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Cuadro 1. Estado de resultados financieros de la cunicultura en la región de 

los Volcanes 

Indicador Valor 

Ingreso $39,264.55 

Egreso $31,041.00 

Utilidad $8,223.55 

Relación Ingreso/Egreso 1.26 

Rentabilidad 26% 

Costos fijos 13.50% 

Costos variables 86.50% 

Fuente: elaboración propia. 

Conclusiones 
La producción cunícola presente en la región de los Volcanes, Estado de Mé-

xico, mostró indicadores económicos positivos, ya que los ingresos fueron 

superiores a los egresos, por tal motivo se considera rentable, dado que se 

obtuvo una relación ingreso- egreso positiva. A pesar de estos indicadores 

positivos, existen factores que ponen en riesgo la actividad como es la falta 

de personal capacitado, dependencia de insumos como el alimento balan-

ceado comercial y sobre todo la debilidad del mercado, ya que sólo venden 

animales en pie o canal sin llegar a una generación de valor que permita 

mayores ingresos.  

Un aspecto relevante es que la cunicultura familiar es considerada como 

una actividad secundaria a pesar de generar ingresos y permitir el autocon-

sumo, cabe mencionar que la cunicultura familiar puede ser una solución de 

diversas problemáticas en el medio rural y suburbano, entre éstas destacan 

la salud, ya que la carne de conejo es considerada como una de las más 

sanas; de eliminación de carencias alimentarias ,ya que por el potencial 

biológico de los conejos la actividad genera grandes cantidades de alimento 

para la sociedad; de pobreza dado que se demostró que sí es una activi-

dad con potencial económica en la zona y además cualquier persona y de 

cualquier edad la puede desarrollar sin ningún problema. 



TEMAS ACTUALES Y PROBLEMAS EMERGENTES DE LA GANADERÍA 

232 

Literatura citada 
Arroyo C., López J., González T., Hernández M., Aguirre V., Rodríguez A., 

Fernández G., Ortiz J., García M., Mendoza R., Rufino D., Díaz J. 

(2012). Comité Sistema Producto Cunícola del Distrito Federal, Plan 

Rectoral, Distrito Federal.  

Camacho, A., Bernejo, L.A., Viera, J., Mata, J. (2010). Manual de Cunicultura. 

Escuela Técnica Superior de Ingeniera Agraria Lleida, España. 

Castro, D.E. (2011). Estudio de mercado de la carne de conejo en la zona sur 

oriente del Estado de México, Tesis de Licenciatura Universidad Autó-

noma del Estado de México. 

Espinosa, E., Soto, H. A., Brunett L., Terán V. O. E. y. Márquez M. O. (2011). 

Impacto socioeconómico de la producción familiar de carne de conejo 

de la zona sur oriente del Estado de México. La ganadería ante el 

agotamiento de los paradigmas dominantes, Vol. I, Universidad Autó-

noma Chapingo. 

FAO. (1999). El conejo: cría, sanidad y producción. Roma: Food and Agricul-

ture Organizations of the United Nations. 

FAO. (2010). Food and Agriculture Organizations of the United Nations. 

Estadísticas. 

(http://faostat.fao.org/DesktopModules/Admin/Logon.aspx?tablD=0). 

Consultado 25 Julio, 2018. 

Flores, J. D. (2016). Análisis situacional y propuesta de estrategias para 

apoyar el desarrollo de la cunicultura de tipo semiindustrial en el muni-

cipio de Texcoco, México.  

INEGI (2007). Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 

Censo agrícola, ganadero y forestal.  

(http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/default.aspx?c=

17177&s=est) Consultado 20 de noviembre de 2017 

Jiménez, R. (2011). Estudio económico de la producción de conejo en la zona 

sur oriente del Estado de México, Tesis de Licenciatura Universidad Au-

tónoma del Estado de México. 



III. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DE LA PRODUCCIÓN GANADERA 

233 

Kirchner, S., Usami, O., Paulín, T., López, G., Solís, G., Ávalos M. (2012) Ma-

nuales para educación agropecuaria Conejos. Editorial Trillas, 2da re-

impresión. México.  

Martínez, O. (1999). La Cría de Conejo a Pequeña Escala. Secretaria de 

Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación. (SA-

GARPA). 

Mendoza, B. (2001). Situación de la cunicultura en México. Lagomorpha. No. 

117. Pp. 60-68. Barcelona. 

Muñoz, T. (1989). Manual para la cría del conejo. Comisión Nacional de 

Cunicultura y Especies Menores, CNG. Grupo Conejos Mexicanos. Méxi-

co. 

Pacheco, O.A., Espinosa, E., Brunett, L., Cesín, A. (2012). La cunicultura fami-

liar una herramienta para el desarrollo territorial. El caso de la región 

sur oriente del Estado de México, 13er. Congreso Nacional de Investi-

gación Socioeconómica y Ambiental de la Producción Pecuaria, Univer-

sidad Autónoma de Chapingo. 

PESA (Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria). México FAO 

SAGARPA. Mayo (2010).  

(http://www.pesamexico.org/?option=com_k2&view=item&layout=ite

m&id=1&Itemid=54&reset-settings). 

Roca, T. (2006). Manejo en bandas en cunicultura industrial. Consultada 

enero 2019. http://www.conejos-info.com/articulos/manejo-en-bandas-

en-cunicultura-industrial. 

SAGARPA (2003) Alianza para el campo programa estratégico de investi-

gación, transferencia y adopción de tecnología agroalimentaria: Pro-

grama estratégico para el desarrollo de la cunicultura en México.  

SAGARPA (2012). Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación. El Estado de México primer lugar en producción y 

consumo de carne de conejo. Boletín No. 78. México. 2 p. 

Vicente, J.S, García, M.L. (1999). Manejo y control de la reproducción en el 

conejo. Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Uruguay.  



 

Micotoxinas en leche – consideraciones 

para una producción sustentable 

Benjamín Valladares-Carranza1, Valente Velázquez-Ordoñez1, 

César Ortega-Santana1, Nallely Rivero-Pérez2, Adrián Zaragoza-Bastida2 

Introducción 

El cambio climático ha tenido consecuencias significativas en la salud de la 

población tanto a través de cambio de temperatura y de precipitación como 

de eventos extremos; estos efectos se han presentado por medio de canales 

indirectos a través de la calidad del aire y agua, calidad y cantidad de 

alimentos, la agricultura y los ecosistemas, lo cual día a día aqueja a todas 

las poblaciones en general (AEMA, 2008). En el mundo, más de seis mil mi-

llones de personas consumen leche y sus derivados, los habitantes de países 

en desarrollo son los principales consumidores; como alimento debe de ser 

de la más alta calidad nutricional inalterada y sin contaminar (Valladares et 

al., 2015). 

En la actualidad, los cambios en el clima global inducidos por cambios 

en la concentración atmosférica de gases de efecto de invernadero están 

causando cambios mucho más rápidos en el hábitat de los seres vivos que los 

experimentados durante millones de años. Incrementos en la temperatura 

planetaria están ocurriendo ahora en unas pocas décadas, y el potencial de 

adaptación biológica de muchas especies está siendo rebasado por la velo-

cidad de las transformaciones. Los efectos del cambio climático son visibles 
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Veterinaria y Zootecnia. Universidad Autónoma del Estado de México. Autor correspon-
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en todo el mundo, pero la distribución de la intensidad de su impacto es 

desigual. Las temperaturas árticas invernales han llegado a aumentar hasta 

5 °C en algunas zonas, lo que supone siete veces la media de incremento 

medio mundial. En América Latina y el Caribe están aumentando las condi-

ciones climáticas extremas de toda índole y cada vez son más frecuentes 

fenómenos como sequías, fuertes lluvias, olas de calor y grandes incendios, 

entre otros fenómenos naturales (AEMA, 2008). 

El cambio climático repercute negativamente en los diferentes estratos 

ecológicos, lo cual ha ocasionado alteraciones en los diferentes hábitats de 

los organismos. Actualmente, la producción de ozono y metano, entre otras 

sustancias, en gran proporción ha propiciado un desbalance importante que 

genera la presencia de compuestos que benefician a algunos microorganis-

mos y disminuyen la presencia de otros que, a su vez, en el caso particular 

de las actividades agrícolas, afectan drásticamente tanto la productividad 

como la salud de las poblaciones animales. Los cambios ambientales están 

ligados a la salud humana, ya sea de manera directa a través de los efectos 

físicos de los extremos climáticos, e indirectamente a través de las influencias 

de los niveles de contaminación del aire, en los sistemas agrícolas, marinos y 

de agua dulce que proporcionan alimento y agua, y en los vectores y micro-

organismos patógenos que causan enfermedades infecciosas en una gran 

parte de la población mundial (Brown, 2008). 

En la seguridad alimentaria existen diferentes factores de riesgo que 

condicionan la presencia de elementos y alteran las características de los 

productos obtenidos en las diferentes unidades de producción, uno de ellos 

es la presencia de aflatoxinas en la leche. Las aflatoxinas M1 y M2 son me-

tabolitos que puede estar presentes en la leche después de que la nutrición 

del ganado en producción ha ocurrido con alimentos contaminados por com-

puestos fúngicos, lo cual se puede determinar y correlacionar con base al 

tipo de alimentación y la cantidad de producto obtenido en las diferentes 

épocas del año. Las toxinas elaboradas por los mohos son lanzadas al sus-

trato o alimento, de esa forma se agrava su calidad y aumenta el riesgo en 

los animales a contraer una micotoxicosis (Cabañes, 2000). En las unidades 
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de producción pecuaria, las pérdidas económicas que se originan anualmen-

te por esta causa, se manifiestan en una disminución significativa de la pro-

ducción de huevo y leche, mala conversión alimenticia, retardo en el creci-

miento y disminución en la ganancia de peso de los animales, el decomiso de 

cereales y piensos contaminados por mohos y sus toxinas, así como el de 

carnes y vísceras de animales que ingirieron dietas que contenían toxinas 

fúngicas (Diang-Sheng, 1995; Valle, 1991). El objetivo del trabajo fue ana-

lizar información del efecto del cambio climático sobre la ocurrencia de con-

taminación de la leche por aflatoxinas M1 y M2, y representar un problema 

para la salud pública. 

Importancia y alteraciones de las micotoxicosis 

Entre los aspectos de la calidad higiénica de los alimentos que son suminis-

trados a los diferentes animales domésticos, como los consistentes en alfalfa 

achicalada, avena, maíz (grano y ensilado), sorgo y trigo, requieren de un 

manejo adecuado, debido a las contaminaciones que en ocasiones suele 

presentarse por bacterias, actinomicetos, levaduras, mohos y sus toxinas; 

estos últimos producen intoxicaciones alimentarias graves, conocidas como 

micotoxicosis (Cabañes, 2000; Knass et al., 2003). Las micotoxicosis en la 

actualidad constituyen un problema internacional, principalmente en los paí-

ses tropicales y subtropicales, ya que las condiciones de humedad y tempe-

ratura de estos favorecen el desarrollo de los mohos y la producción de sus 

toxinas. Ningún alimento está exento de contaminarse con los mohos y sus 

toxinas. En el desarrollo fúngico desempeñan un papel importante diversos 

factores dentro de los cuales se encuentran: la humedad relativa, humedad 

absoluta, temperatura ambiental y del sustrato, así como del factor nutritivo, 

mientras que para la síntesis de las toxinas es también de especial interés la 

capacidad genética de algunas especies de mohos (Diang-Sheng, 1995). 

Existen diferentes tipos de micotoxicosis, las que reciben su nombre es-

pecífico en dependencia del moho y la toxina que las produce constituyendo 

las micotoxicosis en términos generales. Las más estudiadas y de mayor inte-

rés económico son: aflatoxicosis, ocratoxicosis, ergotismo, fusariotoxicosis (F-
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2, T-2, Tricotecenos), citrinina y patulina; así como unas no tan importantes 

como: rubrotoxicosis, luteosquirina, rugulosina, citreoviridina, toxicosis por 

ácido kójico, ácido penicilínico, ácido aspergílico, ácido betanitropopanoico, 

ácido ciclopiazonico, toxinas tremorgénicas producidas por los Aspergilus y 

Penicilium, verrucaria, roridina, penitrem A, esporodesmina, oxalatos y alca-

loides producidos por roya y tizones. Entre las toxinas de Fusarium están el 

diacetoxiescirpenol, fusarelonan, nivalenon y neosolaniol (Edds, 1999; Roy et 

al., 2004). 

Las intoxicaciones alimentarias que se presentan en los animales cuando 

ingieren alimentos contaminados con toxinas elaboradas por mohos, ocasio-

nan anualmente importantes pérdidas económicas en la producción pecuaria 

(Van Egmond, 1999 a y b; Robledo et al., 2001). 

Las micotoxinas son sustancias tóxicas producidas en el metabolismo se-

cundario de los hongos y se conocen cientos de ellas, pero sólo una veintena 

aparecen como contaminantes naturales en los alimentos cuando las condi-

ciones climáticas son propicias. Las micotoxinas se encuentran distribuidas en 

diferentes familias tales como: aflatoxinas, ocratoxinas, tricotecenos, fumoni-

sinas y alcaloides del ergot, entre otras (Roy et al., 2004). 

La presencia de micotoxinas no se restringe a una zona específica y las 

mismas están muy difundidas en casi todos los países. Estimaciones realiza-

das por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación reportaron que por los menos el 25 % de las reservas de gra-

nos está contaminado con micotoxinas, evaluaciones posteriores revelaron 

que en algunas regiones el porcentaje de contaminación de los granos al-

canzaban valores entre el 80 a un100% (Van Egmond, 1999a). 

La contaminación más frecuente por aflatoxinas ocurre por: importación 

de granos y subproductos de semillas (cacahuate, semillas de algodón, semi-

llas de palma, soja y fibra de arroz), y contaminación directa de los ensila-

dos de maíz por aflatoxinas B1. El cultivo de maíz para ensilaje ha adquiri-

do una gran importancia creciente en los últimos años como parte de la base 

forrajera en muchos predios productores de leche. Este incremento se debe a 
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la necesidad de cortar un forraje de alta concentración energética, que se 

complemente adecuadamente con un ensilaje de pradera en la época inver-

nal y con la pradera de pastoreo en primavera- verano. La utilización del 

ensilaje de maíz permite aprovechar al máximo el número de unidades ali-

menticias que en una hectárea puede dar, al cosechar el maíz en el momento 

de su máximo valor alimenticio como forraje. En la actualidad, es posible 

hacer una ración equilibrada a base de maíz como único forraje, comple-

mentándolo con otros alimentos concentrados y minerales en el momento de 

ensilar. El proceso de ensilaje puede ser un proceso de riesgo para la for-

mación de aflatoxinas, ya que en condiciones desfavorables y previa utiliza-

ción de ácido fórmico como antifúngico del grano, se han observado concen-

traciones de aflatoxina B1 en el ensilado resultante > 400 µg/Kg (Rojas y 

Wilches, 2009; Torres y Díaz, 2011). 

En vacas lecheras el consumo de pienso contaminado con aflatoxina 

B1 no sólo reduce el rendimiento en la producción lechera y afecta a la 

salud del animal, sino que también conduce al riesgo de la contaminación 

de la leche con aflatoxina M1. Aunque de una forma muy orientativa se 

establece que los residuos de aflatoxina M1 que pueden aparecer en la 

leche representan de 1 a 2% (1.7% de media) del nivel de aflatoxina B1 

en la dieta (Escobar y Sánchez. 2002; Sánchez, 1996). 

Debido a los riesgos de contaminación de la leche con residuos de 

aflatoxina M1, parece ser que se pueden tolerar como máximo niveles 

de 25 partes por billón (ppb) en raciones para vacas lecheras. Aunque 

las reglamentaciones de la Comunidad Europea (CE) son más exigentes 

en animales de producción lechera, tolerando como máximo 5 ppb. Estas 

reglamentaciones toleran en alimentos completos y alimentos complemen-

tarios (con 12% de humedad) para bovinos, ovinos y caprinos (excepto 

los destinados a ganado lechero), un máximo de 50 ppb y en terneros y 

ovinos, un máximo de 10 ppb de aflatoxina B1. “Desafortunadamente”, 

fuera de estas normas, parece ser que el vacuno de reposición puede 
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tolerar entre 50 y 100 ppb de aflatoxina B1 en el alimento (Escobar y 

Sánchez, 2002). 

A pesar de que es difícil establecer un nivel máximo tolerable para 

esta micotoxina en vacas lecheras, los datos y las observaciones a nivel 

de campo de que se dispone permiten sugerir que la concentración de 

zearalenona máxima tolerable no debe exceder las 250 ppb en la ra-

ción final (Haudn, 1999). 

Respecto a la vomitoxina, la presencia de ésta en concentraciones 

superiores a 300 ppb en la ración, puede provocar una reducción del 

consumo de pienso, baja en la producción lechera, un aumento significati-

vo en el recuento de células somáticas y una significativa reducción de la 

eficiencia reproductiva. Parece ser que la baja en la producción lechera 

por causa de esta micotoxina es del orden de 12.5 litros/vaca/día, 

cuando los niveles de contaminación son de 500 ppb o más en la ración 

(Prudant, 2002). 

En vacas lecheras, la presencia de toxina T-2 puede estar relaciona-

da con el rechazo del alimento, pérdidas productivas, gastroenteritis, 

hemorragias intestinales y muerte. La toxina T-2 está asociada con una 

marcada reducción de la respuesta inmunitaria en terneros. Los niveles de 

tolerancia para esta micotoxina en vacuno de leche no están bien esta-

blecidos, sin embargo y como una recomendación práctica el máximo 

tolerable no debe exceder en 100 ppb en la dieta total. En cuanto a 

fumonisina B1 las concentraciones de micotoxina que pueden provocar 

problemas son muy elevadas situándose en las 50.000 ppb. En bovinos 

de carne la aflatoxina B1 puede provocar una substancial reducción del 

consumo de alimento, ganancia de peso vivo y tasa de crecimiento. Los 

terneros son normalmente más sensibles que los animales adultos. En ter-

neros se han observado casos de prolapsos rectales y en animales adul-

tos, casos graves de hepatotoxicosis y en general problemas de inmuno-

supresión. Las concentraciones de aflatoxina B1 máximas tolerables son 
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bastante exigentes y además muy bien detalladas según la fase de la 

vida del animal. Sin embargo y en general las reglamentaciones de la CE 

son más rigurosas (Prudant, 2002). 

Experimentalmente, a vacas lecheras Holstein (en la mitad del periodo 

de lactación) les fueron suministradas dosis correspondientes a 13 mg de 

AFB1/día durante 7 días, que correspondería a una ración final contamina-

da con 433 ppb (microgramos/kg) de AFB1, considerando un consumo de 30 

kg. de ración final/vaca/día. Algunas vacas recibieron la AFB1 en forma 

pura y otras en forma impura procedente de cultivos de Aspergillus parasi-

ticus que además contenían otras aflatoxinas junto con metabolitos de estas. 

El consumo de alimento y la producción de leche disminuyeron significativa-

mente. El recuento de células somáticas no se afectó de una forma aprecia-

ble y las concentraciones de aflatoxina M1 encontradas en la leche oscilaron 

entre 1.05 y 10.58 ppb (microgramos/Litro). No se encontró aflatoxina M1 

en la leche después de cuatro días de suspender el suministro de la AFB1. Sin 

embargo, parece ser que los problemas fueron más graves en las vacas que 

recibieron aflatoxina impura versus pura (Prudant, 2002). 

En vacas lecheras en periodo de lactación con inducción a infección 

mamaria con Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus y Staphylococ-

cus hyicus, y recibiendo una dosis oral de AFB1 correspondiente a 0.3 mg/kg 

de peso vivo/día durante periodos de 12 a 14 días. Considerando una vaca 

de 550 kg de peso vivo y con un consumo de 30 kg de ración final/día, que 

correspondería a una contaminación de AFB1 en la ración final del orden de 

5500 ppb. Signos clínicos de micotoxicosis y de mastitis fueron estudiados, 

antes, durante y después del periodo de administración de la micotoxina; las 

vacas tuvieron problemas de inapetencia, pérdida de peso y disminución en 

la producción de leche, con variaciones enzimáticas significativas durante una 

a tres semanas después de la ingesta de AFB1. No se presentaron signos de 

mastitis aguda, sin embargo, la tasa bacteriana en la leche aumentó durante 

el consumo de la micotoxina (Díaz-Lombillo et al., 1982). Fue encontrada 

aflatoxina M1 en la leche dentro de las tres a seis horas después del consu-

mo de la AFB1 y persistió durante 72 horas después de haber dado la últi-



IV. EXTENSIONISMO E INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA 

241 

ma dosis. Las aflatoxinas B1 y M1 fueron encontradas en la orina y leche 

seis horas después del consumo de AFB1 y persistieron durante 72 a 120 

horas después de haber dado la última dosis (Diener, 1987; Robledo et al., 

2001). Concentraciones de AFB1 en la ración final, del orden de 2 a 2.4 

ppm suministradas a vacas de dos años de edad durante siete meses, provo-

caron graves problemas de hepatotoxicosis y reducción significativa en la 

producción lechera (Díaz-Lombillo et al., 1982). 

En vacas lecheras, contaminaciones con zearalenona en la ración final 

superiores a 0.250 ppm, pueden provocar problemas estrogénicos, abortos, 

disminución del consumo de alimento y de la producción lechera, vaginitis, 

secreciones vaginales, deficiencias en la reproducción y un aumento del ta-

maño de las glándulas mamarias en novillas. Con una ingesta de 1 mg de 

ZEN/kg peso vivo por día, durante 12 días, lo que equivale a la ingestión 

de un alimento contaminado con 7 ppm de la micotoxina, el tamaño del úte-

ro aumentó hasta un 50%. Esta micotoxina altera por tanto la fertilidad y 

viabilidad embrionaria, a pesar de que la aceptación es buena (efecto es-

trogénico), ya que la tasa de folículos preovulatorios aumenta (Stoloff, 

1999). 

En vacas Jersey en el periodo medio de la lactación, que ingirieron du-

rante 14 días una ración final contaminada con 75 ppm de fumonisinas (FB1 

+ FB2 + FB3) de forma a proporcionar una ingesta de 3 mg de fumonisi-

nas/kg de peso vivo/día, se observó ligera diarrea al inicio del consumo del 

alimento contaminado, y el colesterol en suero aumentó, sin embargo, no se 

observaron más anomalías en los animales (Prudant, 2002). 

A pesar de que hay autores que citan que con concentraciones eleva-

das de deoxinivalenol (DON) en el alimento, del orden de 6 a 12 ppm sumi-

nistradas durante 10 semanas, provocaron una disminución significativa de la 

producción lechera y del contenido de grasa en leche. Otros autores refieren 

que, según datos estadísticos resultantes de observaciones de campo, la pre-

sencia de DON en concentraciones superiores a 0.3 ppm en la ración, puede 

provocar una reducción del consumo alimento, disminución en la producción 



TEMAS ACTUALES Y PROBLEMAS EMERGENTES DE LA GANADERÍA 

242 

lechera, un aumento significativo en el recuento de células somáticas y una 

también significativa reducción de la eficiencia reproductiva. Parece ser que 

la baja en la producción lechera por causa de esta micotoxina puede ser del 

orden de 12.5 litros/vaca/día cuando los niveles de contaminación resultan 

ser de 0.5 ppm o más en la ración (Schuler, 1983). 

En infecciones experimentales se han observados efectos depresores de 

la reproducción (reabsorción, abortos, nacimiento de crías débiles) con inges-

tas de 1.8 y 2.0 mg de micotoxina por kilogramo de peso vivo al día, co-

rrespondientes a contaminaciones en el alimento de entre 120 y 240 ppm 

(improbables de encontrar en la práctica), para estas dosis de micotoxina el 

consumo del alimento se redujo a 75-50 g/día, a diferencia de 135 g en los 

animales testigos. Dosis de 1 a 1.6 mg de DON/kg p.v. por día, correspon-

dientes a contaminaciones en alimento, de 30 y 60 ppm, respectivamente, 

causaron disminución en el peso del feto y dosis de 0.3 a 0.6 mg/kg p.v. por 

día, que corresponderían a contaminaciones de 7.5 y 15 ppm, respectiva-

mente, no provocaron efectos adversos en el feto. Otros autores refieren 

también que concentraciones de DON en el alimento del orden de 120 ppm 

provocaron problemas embrionarios, y en contraste en periodo continuo de 

3-6 meses con concentraciones de 10 ppm no provocaron problemas apa-

rentemente visibles (Schuler, 1983). 

Una ración final contaminada de una forma natural con 1.2 ppm de to-

xina T-2 provocó muertes en vacas lecheras que consumieron alimento con-

taminado durante varios meses, sin embargo, los autores indican que es pro-

bable que los niveles de contaminación fueran más elevados. Otros autores 

referían que, en vacas lecheras, la presencia de toxina T-2 puede estar re-

lacionada con el rechazo del alimento, baja en la producción lechera, gas-

troenteritis, hemorragias intestinales y muerte. La toxina T-2 está asociada 

con una marcada reducción de la respuesta inmunitaria en terneros. Datos 

estadísticos de observaciones de campo aconsejan que el máximo de conta-

minación tolerable con toxina T-2 no debe exceder 0.1 ppm en la dieta total 

(Díaz-Lombillo et al., 1982). 



IV. EXTENSIONISMO E INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA 

243 

Calidad de la leche 

La leche y sus subproductos son alimentos altamente perecederos. Los están-

dares de calidad a lo largo de todo el procesamiento de la leche son nece-

sarios para alcanzar o mantener la confianza del consumidor, y para hacer 

que ellos decidan comprar productos lácteos. La leche que se obtiene en la 

unidad de producción debe ser de la más alta calidad nutricional, inaltera-

da y sin contaminar. Diferentes países aplican distintos estándares para cali-

dad de leche. Generalmente, la exigencia de las regulaciones es proporcio-

nal a la disponibilidad de productos lácteos (y otros alimentos). Tres conside-

raciones generales se encuentran presentes: seguridad, valor nutritivo y con-

sideraciones estéticas, este último rasgo es deseable pero no esencial (Va-

lladares et al., 2015). 

Entre las sustancias indeseables más comunes que se hallan en la leche, 

se encuentran: agua; bacterias u otros microorganismos; antibióticos y otras 

drogas utilizadas para el tratamiento de las vacas; pesticidas o insecticidas 

utilizados en la vaca o su medio ambiente; productos de hongos (micotoxi-

nas) en el alimento; productos químicos utilizados en la limpieza del equipo; 

Otros contaminantes menos comunes (radioisótopos) (Marshal, 2013). Una 

vez que la leche es extraída de la vaca, nada se puede hacer para mejorar 

el valor de ésta, pero mucho se puede hacer para prevenir la pérdida de su 

valor antes de que llegue al consumidor. Los consumidores esperan que los 

productores de origen animal no contengan residuos que puedan considerar 

algún riesgo para la salud o al ambiente. Sin embargo, los animales que 

tengan enfermedades necesitan ser tratados con medicamentos con el fin de 

evitarles sufrimientos, así como también evitar que algunas de estas enfer-

medades se transmitan al ser humano. Por lo tanto, debe haber un balance 

entre estos parámetros de la protección al consumidor, bienestar de los ani-

males y la producción animal (Rojas, 2009). La leche es el único material 

producido por la naturaleza para funcionar exclusivamente como fuente de 

alimento. Por esto, un factor fundamental que influye sobre el valor de acep-

tación universal de la leche es la imagen que ésta representa, a saber, que 
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constituye una fuente nutritiva, no superada por ningún otro alimento conoci-

do por el ser humano. La confirmación de esta imagen nutritiva está en el uso 

extensivo que tienen la leche y sus derivados, como parte de la dieta diaria 

de los pueblos de los países altamente desarrollados. A consecuencia de 

esto, estas sociedades gozan casi de una completa carencia de enfermeda-

des nutricionales, entre bebés, niños y adultos jóvenes (Valladares et al., 

2015). 

Si bien son incuestionables las cualidades nutritivas de la leche y los 

productos lácteos, no es menos cierto que, desde su síntesis en la glándula 

mamaria hasta su llegada al consumidor, estas cualidades están sometidas a 

un gran número de riesgos que hacen peligrar su calidad original. Estos ries-

gos son: la contaminación y multiplicación de microorganismos, contaminación 

con gérmenes patógenos, alteración fisicoquímica de sus componentes, ab-

sorción de olores extraños, generación de malos sabores y contaminación con 

sustancias químicas tales como pesticidas, antibióticos, metales, detergentes, 

desinfectantes, y partículas de suciedad, entre otros. Todos estos, ya sea en 

forma aislada o en conjunto, conspiran en forma negativa sobre la calidad 

higiénica y nutricional del producto y, consecuentemente están en contra de 

la salud pública y economía de cualquier país (Boeckman y Carlson, 2003). 

Contaminación de micotoxinas en la leche 

De acuerdo a Martins y Martins (2000), en Portugal durante el año de 

1999, fueron analizadas 101 muestras de leche líquida, de las cuales, 31 

eran leche cruda y de 70 leche comercial, (18 muestras de leche entera, 22 

de semidescremada, y 30 de leche descremada). La incidencia de contami-

nación con AFM1 fue de 80.6% para leche cruda con rangos < 0.005 ppb 

(el 19.4%), 0.005-0.010 ppb (el 54.8%), 0.011-0.020 ppb (el 6.5%) y 

entre 0.021 y 0.05 ppb (el 19.3%). Para leche procesada, el 14.28% de 

las muestras presentaron contaminaciones inferiores a 0.005 ppb. Rangos de 

contaminación comprendidos entre 0.005 y 0.010 ppb fueron encontrados 

para un 12.85% de las muestras. Un 35.7% tenían niveles de contaminación 

entre 0.011 y 0.020 ppb. El 34.28% de las muestras presentaban contami-
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naciones entre 0.021 y 0.050 ppb y solo un 2.85% tenían contaminaciones 

correspondientes a 0.059 y 0.061 ppb. El reparto porcentual de contamina-

ción fue de 94.4% para leche entera, 90.9% para semidescremada y 

76.7% para leche descremada. 

Estudios realizados en el año 2000 refieren los resultados del análisis 

de un total de 108 muestras formadas por leche pasteurizada, para los 

niños, leche en polvo y yogurt recogidas de Seúl y Corea, las incidencias de 

contaminación con aflatoxina M1 fueron de 76, 75 y 83%, respectivamente, 

con una concentración media de 0.018; 0.046; 0.0200 y 0.029 ppb (Kim et 

al., 2000). 

En el estudio realizado por Montaño y col. (2007), al valorar la conta-

minación por aflatoxina M1 en 20 muestras de leche de diferentes regiones 

de Bolivia, tanto en época húmeda (abril-mayo) y época seca (agosto-

septiembre); cinco fueron positivas con niveles de concentración por encima 

del límite permisible 0.05 ppb; de las muestras colectadas durante la época 

húmeda los valores detectados, fueron de 0.18, 0.12, 0.089, 0.077 ppb, 

mientras que en época seca en una muestra se obtuvo 0.05 ppb; atribuyen-

do dichos valores al pH y humedad relativa de los alimentos empleados 

para el ganado. 

Acciones a realizar 

Con la finalidad de minimizar el impacto de las micotoxinas en la agricultura 

y disminuir los niveles de exposición en los animales y en el humano se han 

establecidos diferentes estrategias que abordan el problema de forma inte-

gral para:  

1. Disminuir los niveles de contaminación por micotoxinas en el campo y 

durante el almacenamiento de alimentos. 

2. Establecer métodos de análisis confiables para cada micotoxina, así 

como identificar biomarcadores que permitan evaluar los niveles de 

exposición en la población. 
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3. Establecer alternativas de destoxificación de las micotoxinas en los 

alimentos o el empleo de absorbentes en la dieta capaces de quelar 

las micotoxinas antes de ser adsorbidas (Borrell y Gimeno, 2002). 

Para cada una de las estrategias anteriormente mencionadas deben 

aplicarse diferentes acciones que impliquen desde la selección de la semilla 

hasta la aplicación de buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de 

fabricación, conjuntamente con la obtención de nuevas variedades obtenidas 

por ingeniería genética capaces de resistir las infecciones de diferentes hon-

gos o degradación de las toxinas producidas por estos. Un ejemplo de esto 

último es lo relacionado con los ensayos que se realizan con maíz transgénico 

que presentan genes que codifican enzimas que degrada la fumonisina (Bo-

rrell y Gimeno, 2002). 

En el campo de la detoxificación actualmente se emplean procedimien-

tos microbiológicos, físico y químicos e irradiación, donde el efecto de la 

detoxificación puede variar en dependencia del tipo de toxina y el alimen-

to. Cuba ha abordado este tema a partir del empleo de aluminosilicatos 

adicionados en la dieta (Escobar et al., 1995; Escobar y Sánchez, 2002). 

A pesar de las diferentes soluciones con que se cuenta para abordar el 

tema de las micotoxinas, aún no se satisfacen todos los problemas que son 

una amenaza para la agricultura moderna y se requiere de mantener una 

vigilancia constante para evitar su impacto negativo en este sector. La eva-

luación de diferentes aflatoxinas en relación al nivel de contaminación de 

(alimentos preparados y no preparados; y fórmulas lácteas) materias pri-

mas, debe realizarse de manera inmediata por expertos; así como la instau-

ración de la regulación para estas sustancias, de tal forma que se minimicen 

los riesgos tanto en salud pública como en salud animal (Vargas et al., 2001; 

Shephard et al., 1996). 

Conclusiones 

Las condiciones climáticas tienen un impacto importante en la prevalencia de 

las micotoxinas en diferentes productos y subproductos agropecuarios, e 
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incluso sobre los cultivos utilizados como alimento o piensos que se emplean 

para la alimentación animal. En la producción pecuaria, por la cinética de 

los metabolitos de las aflatoxinas, tiene una alta probabilidad que se en-

cuentren residuos de AFM1 y AFM2 tanto en el ganado lechero como en la 

leche, lo que representa un grave problema para la salud pública. Métodos 

como la pasteurización y ultrapasteurización no eliminan a las micotoxinas; 

por lo que se requiere hacer más estudios acerca de la condición actual de 

estos contaminantes en la leche por el posible incremento de patologías en el 

humano. Se deben revalorar las acciones (producción, manejo y comerciali-

zación) agropecuarias para minimizar el deterioro y contaminación de las 

materias primas, productos y subproductos de origen animal que impliquen 

un riesgo de intoxicación y patologías asociadas a mocotoxicosis tanto en la 

salud pública como en salud animal. 
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Efecto de los problemas al parto sobre la rentabilidad 

privada en una granja vientre del Estado de México 
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Introducción 

La producción porcina a nivel mundial es uno de los más importantes 

segmen-tos de la ganadería, para el 2018, ascendió a 1.5 mil millones de 

cabezas (FAOSTAT, 2020). Con estas cifras, el mínimo cambio en la 

eficiencia produc-tiva en cualquiera de sus niveles puede tener un efecto 

significativo sobre el valor total de la producción mundial. Como todos los 

sistemas de producción pecuaria, la porcicultura está sujeta a los distintos 

problemas propios de un sistema de esa naturaleza, en lo general (Muñoz-

Espinoza et al., 2016; Rive-ra et al., 2011) y en lo particular (Díaz et al., 

2011; Caicedo et al., 2012), afectan directamente la eficiencia 

productiva, derivando en pérdidas eco-nómicas importantes.  

En las granjas vientres, la eficiencia productiva se ve directamente afec-

tada por la mortalidad de los lechones. La presencia de problemas al parto 

(PP), definida como cualquier alteración del proceso natural que provoca la 

anoxia (ruptura del cordón umbilical o desprendimiento precoz de la placen-

ta, provocando la muerte por ahogamiento, Toledo y Crespo [2016]). Cuan-

do se tienen granjas con un gran número de vientres, los PP toman aun 

mayor importancia, ya que tienen un efecto acumulativo sobre los 

resultados eco-
1 PRGP-Ganadería, ColPos, 56230, Texcoco, Estado de México, México. 
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nómicos finales, mermando la eficiencia económica y comprometiendo su 

competitividad.  

Indicadores como la rentabilidad privada (RP), la relación costo priva-

do (RCP), el punto de equilibrio (PE) y la utilidad neta (UN), permiten evaluar 

de manera amplia las granjas, dado que, por su forma de estimación, consi-

deran más variables (Matus y Puente, 1992). 

Es por ello que este estudio tuvo como objetivo determinar el efecto 

económico de los problemas al parto y establecer la magnitud de la relación 

causa-efecto entre los problemas al parto y los distintos indicadores econó-

micos en granjas de cerdas, en un sistema productivo tecnificado. 

Desarrollo del tema 

Materiales y métodos 

Datos de estudio 

Se analizaron los datos técnicos, obtenidos de los años 1989 a 1992,  de 

una granja productora de lechones para el abasto, con capacidad instalada 

para 300 vientres, pero trabajando a una capacidad de 249, ubicada en el 

Estado de México. Estos datos técnicos se utilizaron para evaluar la rentabi-

lidad de la empresa con el método MAP descrito por Monke y Pearson, 

1989, método ampliamente aplicado en la ganadería (Hernández-Cruz et 

al., 2019; Martínez et al., 2015; Hernández-Martínez et al., 2008; Magaña-

Magaña et al., 2002; Sosa-Montes et al., 2000, entre otros)  actualizando los 

costos en la parte correspondiente al presupuesto privado, el cual fue va-

luado a precios de mercado para julio de 2020.  

Problemas al parto 

La determinación de la variable problemas al parto se hizo considerando la 

presencia de algún lechón nacido muerto, la variable respuesta dicotómica, 

fue presencia o ausencia, por evento, de un PP. Se obtuvieron los estadísticos 

descriptivos y se añadió a las variables técnicas de la MAP como mortalidad 
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al nacimiento. Una vez determinada la frecuencia de los PP, se estableció el 

valor de nacidos muertos para cuantificar el impacto de la variable. En la 

evaluación del efecto de los PP sobre la RP únicamente se modificó el valor 

de PP respecto a su media en -20%, -10%, +20% y +40%, y se modifica-

ron en las distintas matrices, se crearon en total cinco. 

La regresión lineal se realizó con el programa SAS/STAT® software 

9.4, con el uso de PROC REG, el modelo de regresión lineal fue simple, de-

bido a que la única variable que cambió fueron los PP, siendo la variable 

fija la frecuencia de los PP y las variables aleatorias la RP, la RCP, el PU y 

la UN.  

Resultados y discusión 

Datos de estudio 

Las razas presentes en los datos originales fueron Landrace, Yorkshire y sus 

cruzas. Los datos originales para el peso promedio de la camada al naci-

miento, fue de 10.53 kg, parecido con el estudio realizado por Rendón et 

al., 2017, con cerdas F1 (Landrace X Large White) camadas de 13.41 kg. 

Valores considerados bajos comparados con lo reportado por Salazar-

Villanueva, 2018, con tamaños de camada promedio de 14.0 y pesos 20.7 

kg, considerando el promedio de varias razas y líneas a partir de un meta 

análisis. El promedio de peso por animal al nacimiento, de la población ori-

ginal, es de 1.39 kg valor superior al descrito por Knol et al., 2002, de 

1.125 kg en animales Large White X Pietrain, y menciona que pesos meno-

res representa problemas de cerdos para mantener una adecuada tempera-

tura corporal. La incidencia de momias al nacimiento fue del 5.6%, los pro-

blemas al parto tuvieron una frecuencia de 0.23, y el efecto de un problema 

al parto resultó en promedio 1.42 lechones nacidos muertos. 

La estructura de los costos de la matriz con los datos técnicos originales 

se muestra en el cuadro 1, los insumos comerciales alcanzaron el 63.04%, 

valor muy inferior al reportado por Hernández-Martínez et al. (2008), con 

73.3, 71.9 y 78.8% para sistemas de traspatio, semitecnificado y tecnifica-
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do, respectivamente. Por otro lado, este resultado concuerda con los presen-

tados por Magaña-Magaña et al. (2002), que describen proporciones de 

insumos comerciales de 63.74, 69.61 y 69.65% para los mismos sistemas. 

Martínez et al. (2015) determinó la proporción de los costos para insumos 

comerciables de 86.6%, valor 23.5% mayor al encontrado en este estudio, 

esto puede deberse a la consideración de los gastos de mano de obra y 

personal profesional, 19.46% del total de los costos, aumentando la partici-

pación de los factores internos al 28.64% y reduciendo los costos restantes a 

8.32%. 

Cuadro 1. Estructura de los costos del costo medio total de producción a 

precios privados de la granja 

Concepto Proporción 

Insumos comerciables 63.04% 

Factores internos 28.64% 

Insumos indirectamente comerciables 1.19% 

Gastos diversos 7.13% 

Costo total 100.00% 

El punto de equilibrio, en términos de kilogramos de carne vendidos se 

alcanza con 75.6% de la producción total comercializada (Cuadro 2), Martí-

nez et al. (2015), encontró que el punto de equilibrio para una granja con el 

mismo número de vientres fue de 86.7%. La rentabilidad privada fue de 

0.31 (Cuadro 2), en la matriz base, un valor alto comparado con los resulta-

dos obtenidos por Martínez et al. (2015), de 0.12, 0.18 la reportada por 

Hernández-Cruz et al. (2018), y de 0.11, 0.13 y 0.12 para sistemas de 

traspatio, semitecnificado y tecnificado, descrito por Hernández-Martínez et 

al. (2008). Estas diferencias pueden deberse a que las ganancias privadas 

al nivel normal, se consideran cuando este valor tiende a cero, mientras que 

un valor superior son un indicador de rentabilidad superior a la normal. Al 

respecto, Losada-Espinoza et al. (2014), determinó rentabilidades en siste-

mas de producción, con objetivo de producción de lechones, superiores al 
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1.04, en tres casos distintos, ubicando a la rentabilidad, como una buena 

medida, pero individual, de la eficiencia productiva y económica, poco com-

parable entre granjas, pues “los resultados de rentabilidad son residuales y 

podrían provenir de sistemas que utilizan niveles diferentes de insumos para 

producir bienes que también pueden tener diferencias sustanciales en pre-

cios” (Hernández-Martínez et al., 2008).  

A diferencia de la rentabilidad privada, la relación costo privado per-

mite la comparación entre los sistemas de producción, ya que indica el límite 

del sistema para sostener el pago de los factores internos permaneciendo 

competitivos, mientras sea positivo, hay ganancias y se es competitivo. En 

este estudio, esta relación costo privado, presentó un valor de 0.44, valor 

semejante a lo reportado por Hernández-Martínez et al. (2008), de 0.58 

para un sistema de traspatio, y 0.53 para un sistema tecnificado (Cuadro 2).  

Cuadro 2. Resumen de los cambios en el presupuesto a precios privados 

de la granja según los diferentes niveles de problemas al parto 

(PP) 

Matriz 

1 2 32/ 4 5 

PP1/ 0.03 0.13 0.23 0.43 0.63 

Punto de equilibrio, en tér-

minos de unidades (%) 
73.7 74.6 75.6 77.6 79.8 

Rentabilidad privada 0.34 0.33 0.31 0.28 0.24 

Relación costo privado 0.42 0.43 0.44 0.46 0.48 

Utilidad Neta (%) 22.55 21.65 20.73 18.82 16.80 

1/Cambios asignados en cada matriz para evaluar su efecto. 2/Población original. 

 Problemas al parto 

El efecto del cambio en las frecuencias de los problemas al parto se muestra 

en el cuadro 2. La matriz 3 corresponde al análisis con la frecuencia de PP 

observada, obtenida de los datos; las matrices 1 y 2 corresponden a una 
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disminución de 10% y 20% sobre esa misma variable, las matrices 4 y 5 

tienen un aumento en 20% y 40% sobre la probabilidad de PP. Se observa 

que, en todas las variables consideradas como indicadores económicos im-

portantes, tuvo un efecto el PP. El punto de equilibrio, la rentabilidad priva-

da y la utilidad neta se vieron afectadas negativamente con el aumento de 

los PP, mientras que la relación costo privado tuvo un aumento al crecer los 

PP. 

Con la utilización de la regresión lineal simple, se determinó la magni-

tud de las relaciones causa efecto de los PP y las diferentes variables. Los 

cambios en cada una de las variables, por un 10% de aumento en la fre-

cuencia de los PP, fueron de: -1.68% para la rentabilidad privada, -0.95% 

la utilidad bruta, +1.01% el punto de equilibrio en términos de unidades y 

+1.0% la relación costo privado.

Conclusiones 

La granja de estudio, con los costos actuales bajo sus indicadores producti-

vos, es rentable y económicamente competitiva. 

Los problemas al parto afectan directamente los indicadores económi-

cos punto de equilibrio, utilidad neta y rentabilidad privada, pero mejoran 

la competitividad económica de las granjas. 
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implementadas en la cadena porcícola 
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Introducción 

El extensionismo tiene su origen en la palabra latina extensio, onis, que signi-

fica la acción y efecto de extender o extenderse (DRAE, 2016). Por otro 

lado, la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (Sagarpa), hoy Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural (Sader), en su portal SERMEXICANO (2016) lo define como “el servicio 

prestado por personal de las instituciones de educación y de investigación 

que facilita el acceso al conocimiento, la información y las tecnologías, a 

productores, grupos y organizaciones económicas rurales y a otros actores 

del sector agropecuario, pesquero y acuícola”. La importancia del extensio-

nismo agrícola en la Ciudad de México (CDMX) radica fundamentalmente en 

el enorme mercado de 9,209,944 habitantes (Conapo, 2020) que deman-

dan una gran cantidad de productos alimenticios del sector ganadero, agrí-

cola y acuícola.  

Durante el periodo 2015 – 2020, la tasa media de crecimiento anual 

para la población de la CDMX fue de 0.96% que es de las más bajas en la 

República Mexicana y, en contraste con lo anterior, el hato ganadero porcí-

cola de la CDMX para el periodo 2006-2019 (no obstante, que al ser pe-

riodos diferentes por la disponibilidad de información, dan una idea de la 

tendencia) presenta también en su tasa media de crecimiento anual, un in-

cremento de 0.86%, lo cual las hace similares, sin embargo en números ab-
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2 UNAM, Escuela Nacional de Trabajo Social. 
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solutos, ese pequeño incremento en el hato ganadero porcícola es totalmente 

insuficiente para abastecer a los más de 9 millones de habitantes, lo cual 

hizo que en términos absolutos pasara de aproximadamente 20,337 cabe-

zas de cerdos a 22,915 cabezas (Inegi, 2015) (SIAP-Siacon, 2006, 2007, 

2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018). 

Esta situación ambivalente de que, por un lado, el incremento poblacional 

que conlleva a un crecimiento de la mancha urbana y en términos absolutos 

se tenga un aumento población de casi tres millones de personas en un plazo 

de 15 años, y por el otro, apenas el hato porcícola se aumenta en 1,538 

cabezas, que se destina al suministro de alimentos, hace que la CDMX no sea 

autosuficiente, y con mucho, en autoabastecerse, hace que sea un importador 

neto de alimentos provenientes de todos los estados de la República Mexi-

cana (Moctezuma et al., 2016, 2018 y 2019). 

A manera de antecedente histórico, antes de llegar a ser la Ciudad de 

México, pasó por varios nombres: Tenochtitlán que se fundó en 1325, cam-

bio durante la época de la Conquista al de Nueva España en 1535 y poste-

riormente en 1824 como Distrito Federal, después de la Independencia y 

recientemente en 2016 cambia por CDMX, la cual es el corazón de los Esta-

dos Unidos Mexicanos, ya que en ella se asientan los poderes ejecutivo, le-

gislativo y judicial del país (Reyes, 2013; Cadena et al., 2009 y 2013). La 

ganadería porcina en la CDMX se inicia en la época de la Conquista, cuan-

do los españoles introdujeron diversos animales, entre ellos al cerdo. 

La CDMX es el estado más pequeño del país, ya que tiene una superfi-

cie de 1,485 km2, lo cual representa apenas el 0.08% de la superficie total 

de México, con una división política compuesta por 16 alcaldías (antes dele-

gaciones), de las cuales se realizan actividades ganaderas porcícolas en: 

Xochimilco, Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac, La Magdalena Contreras, Álvaro 

Obregón y Cuajimalpa de Morelos, de las cuales las más representativas 

son las cuatro primeras. 

En el proceso de PS&E (planeación, seguimiento y evaluación), la última 

actividad de ellas permite valorar de forma cuantitativa y cualitativa su 
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importancia y es una herramienta básica para los directivos, operadores y 

tomadores de decisión que les permite continuar, modificar, focalizar, redi-

mensionar, posponer o bien cancelar los programas de desarrollo o de apo-

yos gubernamentales. Es conveniente recordar que evaluar, como lo señala 

Granger et al. (1995), es un juicio o una valoración del mérito, valor o cali-

dad de la investigación, sea ella una propuesta, esté en desarrollo o haya 

sido concluida, y por otro lado el Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española (2017), menciona que es señalar el valor de algo, o bien, 

estimar, apreciar, calcular el valor de algo. La evaluación de los programas 

asistenciales de la Sader, como es el caso del extensionismo rural, en el cual 

no existe apoyo monetario para los pequeños ganaderos, pero sí reciben 

asistencia técnica por parte de extensionistas en materia ganadera porcina, 

que es más valiosa que el dinero. 

El objetivo de la investigación fue evaluar el programa de trabajo de 

los extensionistas pecuarios de la cadena productiva porcinos a través de las 

innovaciones que se implementaron en las unidades de producción de los 

pequeños productores dentro de los niveles I y II de la CDMX (aquellos que 

tiene las menores superficies y hatos ganaderos). 

Desarrollo del tema (metodología) 

El proceso metodológico que se usó para evaluar la cadena productiva por-

cinos como parte del componente del programa de desarrollo de capacida-

des y extensionismo rural de la Sader, fue el de tomar en cuenta las accio-

nes propuestas dentro del proyecto de Contribución Tecnológica del INIFAP 

al Extensionismo Rural de la anterior Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) hoy Secretaría de Agricul-

tura y Desarrollo Rural (Sader), en el cual el INIFAP tuvo como actividad 

principal el acompañamiento tecnológico a los extensionistas que se contra-

taron en el programa, (Moctezuma et al., 2017) la cual consistió de las si-

guientes fases: 
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1. Selección de los extensionistas, se realizó por medio de una convoca-

toria de tipo abierta al público, por parte de la SAGARPA (hoy 

Sader) en la cual los aspirantes llenaron sus solicitudes y presentaron 

su examen de conocimientos en el portal de SERMEXICANO y poste-

riormente a los preseleccionados se les llamó para que realizaran 

una entrevista presencial de aptitudes y actitudes y así elegir tanto a 

los extensionistas como al coordinador de los mismos (Vázquez y 

Landa, 2017). 

2. Selección de cadenas de valor con base a la participación de las ins-

tituciones: Inca Rural, Delegación Sagarpa en la CDMX (Xochimilco), 

Sederec del Gobierno de la CDMX, UACh e INIFAP, se seleccionaron 

seis cadenas pecuarias, entre ellas la de porcinos (además de la aví-

cola, cunícola, apícola, ovinos y bovinos leche), ya que son las que 

más aportan a la economía de la CDMX. 

3. Elaboración de las agendas de innovación y programas de trabajo 

de los extensionistas a nivel individual y por cadena productiva, se 

solicitó a los extensionistas de manera individual y posteriormente de 

manera grupal sus programas de trabajo para de ahí derivar hacia 

la agenda de innovación de la cadena, la cual se basó fundamen-

talmente en la estrategia delineada por el Centro de Investigación 

en Estudios Sociales y Tecnológicos de la Agricultura y Agroindustria 

Mundial (CIESTAAM) de la Universidad Autónoma Chapingo (UACH), 

. (Manrubio et al., 2007) y (Villareal, 2015). 

4. Socialización de las agendas de innovación, los extensionistas antes 

de iniciar sus labores de campo y de asistencia técnica realizaron 

reuniones de socialización con los porcicultores para dar a conocer la 

agenda de innovación y que los productores emitieran sus comenta-

rios, opiniones, observaciones y retroalimentaran a la agenda para 

la apropiación de la misma (Aguilar et al., 2010) y (Saldaña et al., 

2006). 

5. Implementación de las innovaciones, se realizó una preselección de 

cuáles serían las innovaciones que tendrían mayores posibilidades de 

éxito en su establecimiento dentro de la cadena porcinos, así como 
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tuvieran la facilidad de que en el corto plazo se pudieran obtener 

resultados (Turrent, 2017). 

6. Recorridos de campo de supervisión, actividad que se realizó con la 

idea central de constatar y verificar en los ranchos y predios de los 

productores pecuarios la aplicación, adecuación o adopción de las 

innovaciones tecnológicas pecuarias en materia de porcinocultura; 

durante estos recorridos se contó con la participación de los directi-

vos de la Sagarpa (hoy Sader), del Instituto Nacional de Capacita-

ción Rural (INCA Rural), Gobierno de la CDMX así como de un inves-

tigador del INIFAP como acompañamiento tecnológico. 

7. Evaluación de la cadena productiva porcinos. para la valoración de 

la cadena, se utilizó como punto de partida la línea base que se de-

finió tanto en el programa de trabajo de los extensionistas de la ca-

dena productiva porcinos como en la agenda de innovación 2018 y 

que tuvieran correspondencia con las metas que se establecieron y 

los resultados que lograron los productores con base a la asesoría 

técnica por parte de los extensionistas. 

El periodo de participación en el programa de extensionismo se inició 

en el año 2016 y, por razones administrativas, el centro de investigación se 

incorporó a mediados de ese año y participó durante los dos años siguientes 

(2017 y 2018) y se tuvo la colaboración de un investigador del programa 

de investigación en socioeconomía del Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) que realizó las funciones de acom-

pañamiento tecnológico junto con una prestadora de servicios profesionales 

de la Universidad Autónoma Chapingo que fungió en labores de seguimiento 

y asesoría metodológica, para que entre ambos profesionistas presentaran 

ante las autoridades federales de la Sader y estatales del Gobierno de la 

CDMX los resultados 2018 de la cadena porcícola. Finalmente, con el cam-

bio de administración sexenal, no obstante que el programa de extensionis-

mo continúo, la Ciudad de México ya no se consideró dentro de la estrate-

gia federal y de acuerdo a Inca Rural 2021, la estrategia de extensionismo 
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se concentró en 10 estados de la República Mexicana con predominio de la 

región sureste para atender a 1,169 grupos de productores agropecuarios.  

Resultados y discusión 

El programa de extensionismo en la CDMX está a cargo de la Delegación 

Sader, con sede en la alcaldía Xochimilco y del gobierno capitalino por me-

dio de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades 

(Sederec), durante el 2018 dirigió su atención a la cadena de valor porcíco-

la, entre otras cuatro pecuarias (bovinos leche, ovinos, conejos y apícola). En 

las alcaldías de Xochimilco y Tlalpan, en ese orden predomina la producción 

de cerdo en todas sus modalidades: ganado en pie, producción en canal, va-

lor de la producción, así como peso promedio en pie y canal. El hato ganade-

ro de cerdos en 2019 (SIAP, 2019) fue de 22,915 cabezas, lo cual no es sig-

nificativo dentro del inventario nacional, ya que ni siquiera alcanza el 1% de 

la población ganadera nacional y su tendencia se observa en la figura 1. 

 

 

Figura 1. Hato ganadero porcícola de la CDMX 

en el periodo 2006 – 2019 

Fuente: Siacon. SIAP. 
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La tendencia del hato ganadero porcícola en la CDMX a lo largo del 

periodo de análisis (14 años) mostró una pendiente de tipo positiva no obs-

tante que durante los seis primeros años muestra de manera alterna bajadas 

y subidas en su número de cabezas y en los años restantes se estabiliza de 

manera ligera con crecimientos pequeños. Su tasa media de crecimiento anual 

en el periodo de análisis fue de 0.86%, la alcaldía que ocupa el liderazgo en 

el hato es Xochimilco, con una tendencia muy parecida a la del total de la 

CDMX, pero con una tasa media de crecimiento anual del 7.36%. Las alcaldías 

Tlalpan y Milpa Alta, presentan una tendencia de tipo positiva la primera 

(tmca=2.13%) y negativa la segunda (tmca=-6.54%), esta última con una pér-

dida importante en el núm. de cabezas y Tláhuac al igual que la anterior alcal-

día, presenta la mayor caída en el hato porcino, ya que decrece en su tmca al -

7.32% y las alcaldías La Magdalena Contreras y otras (Álvaro Obregón y 

Cuajimalpa de Morelos) tienen una participación marginal. Las alcaldías Milpa 

Alta y Tláhuac perdieron importancia en la producción en pie, lo cual se debió 

fundamentalmente a las medidas cada vez más drásticas al control y mejora-

miento del medio ambiente, así como una gran presión de parte de las inmobi-

liarias para establecer unidades habitacionales principalmente de tipo popular 

y medio.  

Con relación a la producción de carne de cerdo en canal y con datos 

de la misma fuente (Siap, 2019) se obtuvieron en la CDMX 1,813.72 tone-

ladas, la tendencia de la producción de carne de cerdo se muestra en la 

figura 2. 

La producción de carne de cerdo en canal en la CDMX, a pesar de los 

altibajos de los primeros seis años, a partir de 2013 mantiene una tendencia 

de tipo positiva y su tasa media de crecimiento anual alcanza la cifra de 

1.02 que se considera como escasa, debido fundamentalmente a la falta de 

espacios para incrementar la porcicultura en la capital. La alcaldía que hace 

el mayor aporte en la producción de carne en canal es Xochimilco, ya que 

durante los tres años recientes contribuye con alrededor del 50% de la mis-

ma y sigue en orden de importancia Tlalpan con un poco más del 28% y el 

resto (22%) lo aportan cinco alcaldías. No obstante que tanto Xochimilco 
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como Tlalpan presentaron tmca de 7.58% y 2.28%, respectivamente, las 

otras alcaldías en general tuvieron caídas significativas y de ahí el poco 

crecimiento en la producción de carne de cerdo en canal. 

 

 

Figura 2. Producción de carne de cerdo en canal en la CDMX 

durante el periodo 2006-2019 

Fuente Siacon. SIAP. 

La anterior producción de carne en canal de cerdo en la CDMX, al ser 

cuantificada en pesos a precios constantes con un índice base de la segunda 

quincena de julio de 2018, dejó un valor de $ 80,170,500.00 en 2019 y su 

tendencia durante el periodo de análisis, se muestra en la figura 3. 

El valor de la producción a precios constantes de la carne en canal de 
cerdo muestra una tendencia de tipo positiva con una curva de tipo polinómica 
y con una serie de incrementos y decrementos a lo largo de todo el periodo. 
Las alcaldías que más aportaron al valor de la producción de la carne en pie 
de cerdo fueron Xochimilco y Tlalpan, en tanto que Milpa Alta y Tláhuac pre-
sentaron una tendencia decreciente y las demás alcaldías (La Magdalena 
Contreras, Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos) presentaron una parti-
cipación de tipo marginal. Al tomar como referencia el último año del periodo, 
el valor de la producción de la carne de cerdo en canal se focaliza en Xochi-
milco, ya que representó el 49.88% del total y al sumar a Tlalpan se alcanzó 
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una proporción del 77.46% y el 22.54% restante se reparte entre las cinco 
alcaldías restantes. 

 

 

Figura 3. Valor de la producción de carne de cerdo en canal a precios 

constantes (segunda quincena de julio de 2018) en la CDMX 

durante el periodo 2006-2019 

Fuente Siacon. SIAP. 

Como parte de la selección de los profesionistas de la asistencia técni-
ca, las cadenas productivas pecuarias de la CDMX más atendidas en cuanto 
a número de extensionistas, fueron la cunícula con tres extensionistas, siguie-
ron en orden de importancia la de porcinos, junta con otras tres cadenas 
(apícola, avícola y ovinos) con dos extensionistas cada una y la menos aten-
dida fue la de bovinos leche con un solo extensionista y como parte del aná-
lisis se consideró a la coordinadora de extensionistas (Figura 4). 
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Figura 4. Número de extensionistas y su participación porcentual en la 

atención a las cadenas productivas pecuarias durante 2018 en la CDMX 

Elaboración propia con datos del componente extensionismo año 2018. 

En el programa extensionismo pecuario de la CDMX, la participación 

de género es considerable, ya que más de la mitad de los técnicos (54%) 

son mujeres, para el caso de la cadena porcina la equidad de género es del 

50%, dentro del cual destacan por sus aportaciones, colaboraciones, suge-

rencias y opiniones en el funcionamiento y mejoramiento de las cadenas de 

valor pecuarias, así como en la implementación de las innovaciones tecnoló-

gicas propuestas por los extensionistas. 

Con relación a los productores pecuarios de la cadena productiva porci-

nos, participantes en el proyecto de Apoyo al Extensionismo Rural, se solicitó a 

los extensionistas por parte de Sagarpa (Sader) y Sederec, la conformación 

de un padrón de por lo menos 30 porcicultores por cada uno de los extensio-

nistas de la cadena y que estuvieran clasificados dentro de los niveles I y II3 

de las reglas de operación del Componente Extensionismo y (Martínez y Pe-

                                                 
3 Nivel I productores de subsistencia sin instalaciones y sistema de traspatio (1 a 6 cer-
dos). Nivel II productores con escasa tecnología e instalaciones y sistema extensivo (7 a 
15 cerdos). 



TEMAS ACTUALES Y PROBLEMAS EMERGENTES DE LA GANADERÍA 

270 

rea 2012) para que se considerara su atención; con base en lo anterior el 

número de productores que se atendieron en la cadena porcinos se muestra en 

la figura 5. 

 

 

Figura 5. Número de porcicultores participantes en el programa 

de extensionismo de la Sader en el 2018 

Fuente: Elaboración propia con datos del programa de extensionismo 2018. 

La cadena productiva porcinos, atendió a un mayor número de produc-

tores, ya que la meta era de 60 porcicultores y participaron 80, con lo cual 

la meta se superó en un 25%. La mayor proporción de productores partici-

pantes fueron hombres con un 75%. La mujer participó con el 25% de los 

participantes. lo cual demuestra en la cadena productiva porcícola la femini-

zación de esta actividad ganadera. 

La edad predominante de porcicultores participantes de la CDMX fue 

de entre 29 a 59 años y representó el 65% del total y fueron los que se 

encuentran en una etapa productiva que se considera como alta; siguió en 

orden de importancia la edad de adultos mayores (> 60 años) que significa-

ron el 22.5% de los porcicultores, mismos que cuentan con la experiencia del 

conocimiento en esta actividad y el 12.5% fueron representantes con edad 

entre 18 a 28 años (productores jóvenes), mismos que aún a pesar de vivir 

en una de las ciudades más grandes del mundo, todavía tienen el arraigo de 
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las actividades primarias ganaderas. El rango en el que participaron más 

mujeres fue el de 29 a 59 años con 11 de ellas, que representaron el 

13.75% del total de productores y el 21.15% de los porcicultores en ese 

rango de edad.  

Con esta situación se pone de manifiesto que en la cadena productiva 

porcícola se inicia la feminización de este sector pecuario en la Ciudad de 

México, de acuerdo a CIBOGM (2019) se señala que a nivel global del 

medio rural el 19.3% de los hogares establecidos en ese sector están enca-

bezados por una mujer en tanto que, en el medio agropecuario, lamenta-

blemente, se estima que siete de cada 10 hogares rurales la mujer es el 

único soporte de la economía familiar; en un tercio de estos casos, el ingreso 

es igual o menor a un salario mínimo, otro tercio tiene entre uno a dos sala-

rios. Este fenómeno llamado feminización fundamentalmente se debe a la 

ausencia masculina que busca nuevas opciones en otros lugares (migración 

interna) o países (migración externa).  

Las alcaldías (7) y las comunidades (30) en las cuales se atendieron a 

los productores porcinos se enlistan a continuación: 

• Tlalpan: San Miguel Xicalco, San Miguel Ajusco, San Miguel Tehuizco, 

Topilejo, San Andrés Totoltepec y Ejidos de Huipulco.  

• Milpa Alta: San Antonio Tecomitl, San Pedro Actopan, San Lorenzo 

Tlacoyuca, San Salvador Cuauhtenco, San Pablo Oztotepec. 

• Xochimilco: Tulyehualco, San Luis Tlaxialtemalco, San Gregorio 

Atlapulco, Santa Cruz Alcapixtla, Santiago Tepalcatlalpan, San Ma-

teo Xalpa y San Francisco Tlanepantla. 

• Tláhuac: San Nicolás Tetelco, Ejidos de Tláhuac, y Peña Alta. 

• La Magdalena Contreras: San Nicolás Totolapan.  

• Azcapotzalco: San Juan Tlihuaca, San Pedro Xalpa, Santo Tomás, Te-

zozomoc, San Andrés, Santa Inés y San Marcos. 

• Miguel Hidalgo: San Lorenzo Tlaltenango. 
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Los eslabones de la cadena porcícola en los que se implementaron inno-

vaciones tecnológicas, para que al final del programa se evaluaran fueron 

los de producción, en su aspecto productivo y de cuidado al ambiente, en el 

de comercialización en la parte de mejoramiento del ingreso y en el de or-

ganización para la compra consolidada de insumos (Lara y de la Cruz, 

2018). 

A continuación, se realiza una sinopsis de cada uno de ellos. 

Eslabón primario; los indicadores que se utilizaron fueron en la parte 

productiva y en el cuidado ambiental. Para el primer caso se usaron los índi-

ces de disminución de lactancia, para pasar de 37 a 35 días (dos menos), el 

segundo fue el relativo al de lechones destetados por hembra y pasar de 

10 a 11 lechones (uno más) y el tercero fue el de la edad que alcanza el 

animal con 100 kg de 24 semanas a 22 (dos semanas menos). En el segundo 

caso de cuidado al medio ambiente, se trabajó con dos indicadores: el pri-

mero relativo al número de Unidades Económicas Productivas (UEP) que rea-

lizan tratamiento de excretas por medio de biodigestor, para pasar de dos 

unidades a 10 (8 UEP más) y el segundo que trató sobre UEP que realizan 

tratamiento de aguas residuales, para pasar de dos unidades a cuatro (dos 

UEP más). 

El resultado que se dio en la parte de la productividad, en la disminu-

ción de la lactancia, fue de un ahorro del 5.41% en tiempo con el consi-

guiente ahorro de costo de alimentación para hembras; en cuanto al número 

de lechones por hembra, se logró un incremento del 10% en número de le-

chones, con el consiguiente incremento en el ingreso por la venta de un ani-

mal más y el tercero de ellos relativo a la edad en que se alcanza un animal 

de 100 kg, se logró un ahorro del 8.33% en lo que el animal alcanza los 

100 kg, lo cual se transforma en ahorros de alimentación que repercuten en 

el ingreso del productor. 

Con relación al cuidado del medio ambiente, el logro en el primer indi-

cador alcanzó la cifra del 400%, que además de evitar contaminaciones, 

significó un ahorro en el consumo de gas, ya que se autogeneró el combusti-
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ble y para el segundo indicador se alcanzó un logro del 100% con el consi-

guiente cuidado del medio ambiente al evitar contaminación al agua y suelo.  

Para el logro anterior se implementaron las innovaciones del eslabón 

primario de acuerdo al siguiente cuadro. 

Cuadro 1. Innovaciones en el eslabón primario implementadas y acciones o 

actividades para su éxito. 

Innovaciones Implementadas 
Acciones y / o actividades 

desarrolladas 

Alimentación balanceada por etapas 
Compras consolidadas de insumos 

 
 
 

Curso teórico 
Taller práctico 

Asistencia técnica directa 
 
 
 
 

Seguimiento a cerdas de reemplazo 
Vacunación a reproductores contra parvovirus, leptos-
pira y erisipela) 
Manejo antes y después del parto 
Destete de lechones a 35 días de parto 
Medicina preventiva en cerdos para abasto 
Medidas de bioseguridad en las unidades económicas 
de producción 
Implementación del biodigestor rústico 
Implementación de humedades 
Utilización de lombricomposta 

Taller teórico – práctico 
Intercambio de experiencias 

Asistencia técnica directa 

Fuente: Elaboración propia con datos del componente extensionismo (cadena porcinos) 
2018. 

Eslabón de transformación – comercialización; los indicadores que se uti-

lizaron fueron dos: productores que industrializan y comercializan y se toma-

ron a 10 porcicultores para pasar a 12 (dos más), el segundo fue el relativo 

al porcentaje de utilidad que representa a los productores que se inician en 

la industrialización del cerdo por medio de la elaboración de la longaniza, 

jamón, chuleta, chorizo, tocino y su comercialización. 

El resultado que se obtuvo en los indicadores fue, en el primero de ellos 

un incremento del 20% de productores que comercializan con producto 

transformado (longaniza), y en el segundo fue de 30% en la utilidad que 

lograron por dejar de vender carne en canal o en pie. 
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Para alcanzar los resultados en el eslabón de transformación – comer-

cialización se implementaron las innovaciones de acuerdo al cuadro 2. 

Cuadro 2. Innovaciones en el eslabón industrialización - comercialización 

implementadas y acciones o actividades para su éxito 

Innovaciones Implementadas 
Acciones y / o actividades 

desarrolladas 

Elaboración de diversos productos a base de carne 

de cerdo (longaniza, chorizo, chuleta, jamón, tocino) 

Compras consolidadas de insumos 

Implementación de sacrificio del lechón 

Curso teórico 

Taller práctico 

Asistencia técnica directa 

Evento demostrativo 

Fuente: Elaboración propia con datos del componente extensionismo (cadena porcinos), 
2018. 

Eslabón de organización, el indicador que se utilizó fue el de número de 

porcicultores organizados para realizar compras en común o de manera 

consolidada y pasar de 10 productores de cerdo a 15 (cinco productores 

más). El resultado que se logró fue de un 50% de incremento de productores 

primarios con una organización, aunque incipiente pero que conocen los be-

neficios de la organización. 

Para alcanzar el resultado se implementó en el eslabón de organiza-

ción, una innovación de acuerdo al cuadro 3. 

Cuadro 3. Innovaciones en el eslabón organización implementadas y accio-

nes o actividades para su éxito 

Innovaciones implementadas 
Acciones y / o actividades 

desarrolladas 

Compras en común (consolidadas) de diversos insumos 

Trabajo en equipo 

Curso teórico 

Taller práctico 

Asistencia técnica directa 

Fuente: Elaboración propia con datos del componente extensionismo (cadena porcinos), 
2018. 
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A manera de resumen se presentan los resultados de los eslabones de la 

cadena productiva porcinos que se atendió mediante asistencia técnica por 

parte de los extensionistas de la CDMX y que se muestran en el cuadro 4. 

Cuadro 4. Comparativo de meta vs logro en los indicadores de la cadena 

porcinos 

Indicador U. medida Meta Logro % 

Eslabón primario 
Productividad: 
Disminución de los días de lactancia 
Lechones destetados hembra parto 
Edad a la que alcanza el peso para su venta 
Cuidado del medio ambiente: 
UEP que realizan tratamiento de excretas con biodigestor 
UEP que realizan tratamiento de aguas residuales 

 
 

Días 
Núm. 

Semanas 
 

Núm. 
Núm. 

 
 

37 
10 
24 

 
2 
2 

 
 

35 
11 
22 
 

10 
4 

 
 

5.41 
10.0 
8.33 

 
400.0 
100.0 

Eslabón transformación - comercialización 
Productores que transforman y comercializan 
Utilidad obtenida por la comercialización de longaniza en 
productores que se inician en la transformación 

 
Núm. 

% 

 
10 
0 

 
12 
30 

 
20.0 
30.0 

Eslabón organización 
Productores organizados 

 

Núm. 

 

10 

 

15 

 

50.0 

Cadena 
Productores participantes 

 

Núm. 

 

60 

 

80 

 

25 

Fuente: Elaboración propia con datos del componente extensionismo (cadena porcinos), 
2018. 

Conclusiones 

El programa extensionismo rural en materia de porcicultura en la CDMX se 

desarrolló fundamentalmente en las alcaldías: Tlalpan, Milpa Alta, Tláhuac y 

Xochimilco. En Xochimilco y Tlalpan se concentra la mayor producción de 

ganado en pie, carne en canal de cerdo y valor económico en pesos de la 

CDMX. 

La producción de carne en canal de cerdo es insuficiente para cubrir su 

demanda en la capital de México, motivo por el cual el mercado tiene que 

ser abastecido por otros estados de la república.  
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El crecimiento de la mancha urbana es el principal factor limitante para 

el desarrollo de las actividades ganaderas como la porcicultura, así como las 

restricciones de las normas sanitarias. 

El número de extensionistas que se asignaron para la atención de cade-

na productiva porcinos fue insuficiente lo que impidió tener una mayor co-

bertura en cuanto a número de pequeños productores porcícolas atendidos. 

Se observó una participación significativa de las mujeres, lo que indica 

la feminización de las actividades ganaderas en la producción de cerdo en 

pie y carne en canal.  

La asistencia técnica que proporcionaron los extensionistas abarcó cua-

tro eslabones en la cadena de valor porcina: producción (productividad y 

cuidado del ambiente), transformación, comercialización y organización. 

De manera conjunta productor – extensionista implementaron innovacio-

nes tecnológicas pecuarias porcícolas que lograron eficientar el proceso 

productivo para alcanzar mejores parámetros productivos, que en conse-

cuencia les redituaron un mayor ingreso, así como también un par de tecno-

logía se encaminaron hacia el cuidado y mejoramiento del medio ambiente 

en suelo y agua. Las innovaciones tecnológicas orientadas a la transforma-

ción de materia prima, fue una de las que mejor rentabilidad les dejó ya 

que, en lugar de vender ganado en pie o carne el canal, comercializaron 

productos con un mayor valor agregado (longaniza, chuletas, jamón, tocino, 

chorizo), lo que les permitió vender a otros precios con la consiguiente eleva-

ción de los ingresos de los productores y obtener una utilidad mayor. En ma-

teria de organización, la acción de compras en común les permitió a los por-

cicultores tener el beneficio tangible en la reducción del precio por concepto 

de compra consolidad de insumos, con la consiguiente reducción en los costos 

de producción. 

Los pequeños productores porcícolas de la CDMX en sus observaciones, 

manifestaron su interés en que el programa de extensionismo rural continúe 

operando de manera permanente y continúen recibiendo la asistencia técni-

ca de los extensionistas y del acompañamiento tecnológico de las institucio-
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nes de investigación y de las universidades relacionadas con la actividad 

ganadera de cerdos. 
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El enfoque de la producción ecológica aplicada a los 

sistemas de producción de ovinos de zonas templada 

Samuel Vargas López1, Ángel Bustamante González2, Ignacio Vázquez 

Martínez3, José Luis Zaragoza Ramírez4, Citlali Zuzzeth Santiago-Escamilla5 

Introducción 

En México existe una población de 8.7 millones de ovinos (FAOSTAT, 2019) 

y 4,234 unidades de producción (INEGI, 2013). Las principales regiones 

productoras de ovinos del país se localizan en el trópico (Pérez et al., 2011) 

y en el clima templado (Vázquez-Martínez et al., 2012; Galaviz-Rodríguez 

et al., 2011; Vargas et al., 2012). En la región templada del centro del 

país, existen dos sistemas predominantes de producción de ovinos: a) la pro-

ducción de subsistencia, donde se aprovechan los recursos forrajeros disponi-

bles de la agricultura y se producen ovinos para venta y autoabasto (Váz-

quez-Martínez et al., 2009); y b) el agropastoral, en donde la cría de ovi-

nos es una actividad económica complementaria a la agricultura, depende 

del uso de subproductos agrícolas y de la disponibilidad de tierras para el 

pastoreo (Galaviz-Rodríguez et al., 2011). En ambos sistemas, la finalidad 

de la producción es obtener corderos y ovino adulto para la elaboración de 

barbacoa, como lo señaló para el estado de México Mondragón et al. 

(2012). 

Como principal herramienta de gestión en los sistemas tradicionales de 

producción de ovinos se tiene a la introducción de razas comerciales, con el 

                                                 
1 Colegio de Posgraduados-Campus Puebla. Autor de correspondencia: svar-
gas@colpos.mx 
2 Colegio de Posgraduados-Campus Puebla. 
3 Complejo Regional Norte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
4 Universidad Autónoma Chapingo, Departamento de Zootecnia. 
5 FMVZ de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
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propósito de mejorar la productividad de carne, aprovechar el rápido cre-

cimiento y la ganancia de peso posdestete de los corderos (Gutiérrez et al., 

2005; Horacio-Montaldo et al., 2011), incrementar los índices reproductivos 

del rebaño y producir canales con bajo contenido de grasa (Partida de la 

Peña et al., 2009). Lo anterior, se logra con la intensificación de la produc-

ción, sin embargo, no se ha evaluado el efecto de estos cambios tecnológicos 

en el bienestar animal y en la economía de los productores. En este mismo 

sentido, en la literatura disponible no hay información del seguimiento de las 

mejoras realizadas y de los resultados obtenidos por los productores, lo que 

dificulta determinar con precisión el nivel de avance en las opciones para 

definir una producción eficiente y sostenible de corderos a partir de las in-

novaciones tecnológicas actuales. Por lo antes señalado, es necesario enten-

der cómo se da el equilibrio entre la crianza de ovinos con el ambiente físico 

y los recursos para el pastoreo. Uno de estos enfoques, que se ha descrito 

como compatible con la sustentabilidad de la producción animal, es la pro-

ducción ecológica. Este enfoque enfatiza en los factores que definen, limitan 

y reducen la producción (van Ittersum et al., 1997; van der Linden et al., 

2015). El objetivo del presente estudio fue realizar un análisis exploratorio 

del enfoque de producción ecológica para explicar la brecha que existe 

entre las diferentes zonas productoras de ovinos en la región templada del 

estado de Puebla, lo cual se convierte en un área de oportunidad para el 

desarrollo y la generación de información de la adaptación de los ovinos al 

ambiente natural y al manejo tradicional. 

Desarrollo del tema 

El enfoque de producción ecológica 

Desde el punto de vista teórico, el concepto de producción ecológica, según 

van Ittersum y Rabbinge (1997), se explica con los insumos y productos, el 

nivel de producción, el ambiente físico, el objetivo, la tecnología empleada, 

la actividad productiva y la orientación de la producción; cuando uno de 

estos factores no cubre las necesidades, la producción total no llega al ópti-
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mo posible. Por su parte, van de Ven et al. (2003) mencionaron que los con-

ceptos utilizados en la producción ecológica se pueden aplicar a la produc-

ción ganadera, identificando los factores que influyen en la producción de un 

animal individual y a nivel de rebaño.  

Como lo establecieron van de Ven et al. (2003), van der Linden et al. 

(2015) y van der Linden et al. (2018), el crecimiento máximo de un animal 

varía de acuerdo con el tipo genético, sexo, temperatura y duración del día, 

suministro de agua, disponibilidad y calidad del alimento y enfermedades. 

Las relaciones de estos factores con la producción son las siguientes:  

a) Los machos son más pesados que las hembras,  

b) En los factores climáticos, la temperatura y la duración del día son 

determinantes del potencial de producción, 

c) Los factores de riesgo más comunes en la producción son las enfer-

medades y los contaminantes. 

Para ubicar a la producción de ovinos en el contexto de la producción 

ecológica, es pertinente destacar que las condiciones del bienestar animal 

son mejores en los sistemas tradicionales (sistemas de producción extensiva), 

que en el caso de México son los sistemas predominantes (Vázquez et al., 

2009; Pérez et al., 2011). Aunque en los últimos años las prácticas de inno-

vación en la ovinocultura se enfocaron a promover la introducción de razas 

comerciales, cuyo comportamiento productivo no ha sido evaluado en las 

condiciones de manejo de los pequeños productores, así como el escaso re-

conocimiento de otras oportunidades de mejoras integrales, como es la for-

mación de mercados y diversificación de los medios de vida. Con la informa-

ción de los diagnósticos de la producción de ovinos se ha identificado que 

existen limitantes estructurales de los sistemas de producción, como la falta 

de asesoría técnica, financiamiento y organización; además, del abandono 

del campo por los productores.  

Dentro de las ventajas ecológicas que tienen los ovinos criollos en Méxi-

co son: a) rusticidad, b) prolificidad y c) resistencia a enfermedades. A los 

ovinos que descienden de los animales traídos por los colonizadores se les 
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define como animal “criollo”. Actualmente, en México no existe un censo de 

ovinos criollos, algunos estudios se han desarrollado en Chiapas (Ulloa-Arvizu 

et al., 2009); aunque en la mayoría de las condiciones de la producción, los 

productores son los que establecen los criterios de selección del pie de cría y 

aunado a la selección natural, puede ser que esto permita mantener una 

población de ovinos criollos (Rojas-Álvarez et al., 2012).  

Aplicación del enfoque producción ecológica a los ovinos 

en el estado de Puebla 

Para analizar los sistemas de crianza de ovinos con el enfoque de produc-

ción ecológica se registró información del uso del suelo, clima, altitud, insumos 

para la producción y los productos obtenidos. Para la información ambiental 

se consultaron las bases de datos del Servicio Meteorológico Nacional (CO-

NAGUA, 2017) y del INEGI (2013). El espacio biofísico del estudio corres-

pondió a siete municipios, que a continuación se describen. Los municipios de 

Tlatlauquitepec (19°51’10” N, 97°29’43” W) y Chignautla (19°48’52” N, 

97°23’17” W) tienen altitud promedio de 2500 msnm, temperatura de 13-

15°C y precipitación de 600-1600 mm, clima templado subhúmedo con llu-

vias en verano C(w1)(w) y vegetación de bosque de oyamel; en estos munici-

pios la precipitación es abundante desde el mes de junio y con pico máximo 

en el mes de septiembre. Los municipios de Tetela de Ocampo (19°49’03” 

N, 97°48’26” W) y Chignahuapan (19°50’22” N, 98°01’58” W) tienen alti-

tud promedio de 1700 msnm, el clima es templado húmedo con abundantes 

lluvias en verano C(w2)(w), temperatura de 12-20°C y precipitación de 600-

1600 mm y el tipo de vegetación es bosque de pino-encino. Los municipios 

de Santa Rita Tlahuapan (19°16´49” N, 98°35´16” W) y Atzitzintla 

(18°54’42” N, 97°14’36” W) tienen altitud promedio 3100 msnm, tempera-

tura de 12-16°C y 400-900 mm de precipitación, clima semifrío subhúmedo 

con lluvias en verano C(w2)(w), vegetación de bosque de alta montaña y 

pastizal. El municipio de Santa Rita Tlahuapan tiene precipitación bien esta-

blecida desde junio hasta septiembre (140-150 mm mensuales). 



IV. EXTENSIONISMO E INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA 

285 

El uso del suelo para cada municipio estudiado se presenta en el cuadro 

1, donde se destaca el uso agrícola, las áreas de bosques y pastizales. Los 

municipios con vocación agrícola son Atzizintla, Chignahuapan, Santa Rita 

Tlahuapan y Tetela de Ocampo; donde existe una relación de la agricultura 

con la ganadería, dentro de los que está la producción de ovinos. Las áreas 

de bosques se encuentran en los municipios de Tetela de Ocampo, Aquixtla, 

Tlatlauquitepec y Santa Rita Tlahuapan. Los bosques tienen como componen-

te arbóreo al pino, encino y oyamel; los ovinos aprovechan la vegetación 

herbácea con pastoreo continuo. Los pastizales con la mejor condición para 

la producción de ovinos se encuentran principalmente en el municipio de Chi-

gnautla.  

Cuadro 1. Uso del suelo en los municipios de estudio en el estado de Puebla 

Municipio Superficie 

total

Agricultura Bosque Pastizal

Superficie 

(ha)

% Superficie 

(ha)

% Superficie 

(ha)

%

Aquixtla 16,809.9 5,948.3 35.6 9,341.3 55.6 1,085.9 6.5

Atzitzintla 13,379.3 8,172.1 61.1 3,846.6 28.8 1,145.3 8.6

Chignahuapan 75,816.3 8,555.9 58.0 5,496.9 37.1 362.9 2.5

Chignautla 14,751.6 3,791.8 12.6 11,517.2 38.2 14,092.5 46.7

Tetela de Ocampo 329,333.8 12,682.8 38.5 18,666.9 56.7 1,350.3 4.1

Tlatlauquitepec 29,503.2 13,370.8 45.3 12,208.4 41.4 1,787.9 6.1

Santa Rita Tlahuapan 31,218.5 16,243.0 52.0 12,759.0 40.9 652.5 2.1  

Fuente: elaborado a partir de INEGI (2013). 

Para los insumos de la producción se registró información de los ingre-

dientes de la dieta en corral, la producción de granos y rastrojos de las par-

celas agrícolas, la disponibilidad y uso común de áreas de pastoreo y el uso 

de forraje complementario. Como resultados de la crianza de ovinos se re-

gistró información de la reproducción y de la producción: a) en la reproduc-

ción se consideró la edad al primer parto de la oveja, el intervalo entre 
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partos, la edad al destete, desechos y vida productiva y b) en la producción 

se registró la ganancia diaria de peso de los corderos y el peso vivo adulto. 

El análisis de los datos para diferenciar las zonas de producción ecológica 

se realizó con procedimientos estocásticos y de optimización con el paquete 

estadístico SAS. 

En el contexto del manejo para la producción de ovinos en el área de 

estudio se encontró influencia del perfil del productor en las decisiones de 

qué y cómo producir: a) en las zonas bajas, los productores de menos edad 

y con menos experiencia son los que están incursionando en la crianza de 

ovinos de pelo alimentados en corral, b) el utilizar razas comerciales exóti-

cas resulta novedoso para otros productores y también, las incorporan a sus 

sistemas de producción, y c) la falta de experiencia y por no ser una estra-

tegia de medio de vida, los productores jóvenes están en constante cambio 

del tipo de ovino en su unidad de producción. En tanto, los productores de 

mayor experiencia y que tienen a la producción de ovinos como medio de 

vida, manejan el sistema tradicional a base de pastoreo, la crianza de ovi-

nos va en un rango desde la subsistencia hasta la orientada al mercado de 

pie de cría.  

Con la información registrada del ambiente, insumos, tipo de ovino, la 

reproducción y producción se encontraron dos zonas de producción 

ecológica: a) la zona de potencial alto, que se localiza en los municipios de 

Chignautla y Atzitzintla y b) el potencial medio de producción de ovinos, en 

los municipios de Tetela de Ocampo, Aquixtla, Tlatlauquitepec, Santa Rita 

Tlahuapan y Chignahuapan, como se describen a continuación: 

a) Zona de potencial alto en la producción de ovinos. Los municipios 

de Atzizintla y Chignautla son los que se ubican en esta clasifica-

ción (Figura 1). Son municipios localizados a una altitud de 2800 

a 3500 msnm, con áreas de bosques y pastizales. Son los 

municipios con la estructura para la producción de ovinos, las 

unidades de producción cuentan con tierra (6 ha) y el tamaño de 

rebaño cercano a los 100 ovinos; lo que les permite llevar a 
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cabo una producción orientada al mercado. El peso de las ovejas 

(mayor a 60 kg) y de los sementales (mayor de 80 kg), son los 

más altos que se encontraron en el estudio. Generalmente, son 

ovinos con un mayor grado de pureza; en donde, los productores 

se han propuesto mejorar el peso vivo de los sementales como 

una forma de incrementar el peso de los corderos a la venta. 

Para este propósito, los productores han reemplzado a los ovinos 

locales y han realizado inversión en ovinos de mayor peso. 

También, es favorable a la producción de ovinos el acceso que 

tienen a las áreas de pastizales de alta montaña del volcán Pico 

de Orizaba, lo que les permite expresar su potencial de 

producción.  

 

 

Figura 1. Municipios del estado de Puebla agrupados por su potencial 

ecológico de producción de ovinos 
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b) Municipios con potencial medio. Los municipios de Tetela de 

Ocampo, Aquixtla, Tlatlauquitepec, Santa Rita Tlahuapan y Chi-

gnahuapan son los que se clasifican en este grupo. Se localizan a 

una altitud de los 1500 a 2500 msnm. Para la producción de 

ovinos utilizan recursos forrajeros de la agricultura, bosques y un 

menor uso de pastizales. En las altitudes más bajas es común el 

uso de ovinos de pelo y en las partes con más elevación el tipo 

genético predominante son los ovinos criollos de lana y sus cru-

zas. 

c) Las ovejas con peso vivo menor a 40 kg se encontraron en los 

municipios de Tetela de Ocampo y Aquixtla. Esto es resultado de 

la topografía accidentada, que limita el acceso de los ovinos a 

las áreas de pastoreo; lo cual puede estar relacionado con 

limitado acceso a forrajes para que los ovinos cubran sus 

necesidades de alimento y puedan alcanzar su potencial de 

producción. También, se presentan condiciones restrictivas de 

precipitación, menor a 800 mm anuales, que es una limitante 

para el crecimiento de los forrajes que requieren los ovinos para 

cubrir sus necesidades de alimentación durante todo el año. En 

estos municipios es escaso el acceso a tierras de riego para la 

siembra de forraje. 

d) Las ovejas con peso de 40-50 kg se econtraron en los municipios 

de Chignahuapan y Tlatlauquitepec. En estos municipios los 

ovinos tienen acceso a las áreas de bosque pero la competencia 

por los forrajes entre los rebaños es el factor limitante de la 

producción. El peso vivo de los machos de 70 a 80 kg fue 

registrado en los municipios de Tlatlauquitepec y Tetela de 

Ocampo, que se puede dar por las siguientes condiciones: a) la 

introducción de sementales de tipo comercial a las unidades de 

producción para mejorar el peso vivo de las descendencia, b) el 

cambio a un sistema semintensivo y, c) son productores que están 
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iniciando con la cría de ovinos comerciales de mayor nivel de 

pureza y peso vivo. 

Si se comparan las dos condiciones de producción de ovinos en el esta-

do de Puebla, se puede señalar que el minifundio y acceso a las áreas de 

pastizales son las causas principales que limita la producción de ovinos; un 

sistema de producción sin acceso suficiente a las áreas de pastoreo y sin una 

organización social sólida, es difícil que alcance una producción orientada al 

mercado (Galaviz-Rodríguez et al., 2011).  

Por el uso de residuos por la agricultura, en los municipios con potencial 

medio se encontró que la asociación agricultura-ovinos está presente en las 

zonas con mayor precipitación pluvial y la zona de ovinos-cereales de grano 

pequeño en zonas de baja precipitación.  

Las unidades de producción de los municipios de Tetela de Ocampo y 

Aquixtla son las que requieren de la compra de forraje para el manteni-

miento de los rebaños. La experiencia del productor en la crianza de ovinos 

en pastoreo resultó ser menor en estos municipios y mayor en el pastoreo de 

alta montaña.  

En la finalización de los corderos para venta, se encontró que en los 

ovinos de lana existe una dependencia de las áreas pastoreo, en tanto, los 

corderos de ovinos de pelo requieren del uso de alimentación en corral o de 

suplementación para su finalización. Esta forma de finalización en corral de 

los corderos de pelo los pone en desventaja si se comparan con los ovinos de 

lana; estos últimos, están mejor adaptados a las zonas frías y requieren de 

menos insumos para la producción. Por su parte, los ovinos de pelo al ser 

introducidos de las zonas tropicales requieren de insumos e instalaciones 

para adaptarse a las condiciones del ambiente físico del estado de Puebla. 

Aunque esta forma de producción de los ovinos de pelo esta dando 

respuesta a lo planteado por Íñiguez (2011), en donde, señaló que los fac-

tores que reducen la producción son el uso de insumos y la baja adopción de 

nuevos métodos de cría para mejorar los ingresos; lo cual puede ser cierto, 

pero haría falta realizar los análisis económicos o al menos que, se atienda 
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solo el incremento de la productividad y no la sostenibilidad de los sistemas 

de producción.  

Consideraciones finales 

Existe variación en el fenotipo de las poblaciones de ovinos, en las condicio-

nes medioambientales, en el manejo para la producción y en la respuesta 

productiva de los ovinos en el estado de Puebla. Las poblaciones de ovejas 

mostraron diferencia en el tipo genético y peso corporal en las diferentes 

zonas geográficas estudiadas. Las condiciones ambientales determinaron la 

presencia de los ovinos de pelo en las zonas bajas y la crianza de ovinos de 

lana en la parte templada intermedia y de montaña alta. La presencia de 

áreas de bosques y matorrales de alta montaña clasificaron el potencial 

para la producción de ovinos, la montaña alta se definió como la zona de 

mayor potencial. Otro factor que influyó en la crianza de ovinos fue el ta-

maño de rebaño y la orientación al mercado, lo cual determinó que se tuvie-

ran en crianza las ovejas y sementales de mayor peso. El análisis conjunto de 

las condiciones ambientales, la disponibilidad de los recursos forrajeros, el 

tipo de ovino, el manejo y la orientación al mercado son importantes en la 

clasificación de las zonas de producción ecológica de ovinos. 
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Investigación participativa en microempresas apícolas 

campesinas en Puebla y Tlaxcala 

Rufino Díaz Cervantes1 

Introducción 

En este trabajo se presentan los resultados de un estudio sobre la situación 

de grupos campesinos domésticos y otros constituidos como microempresas, 

siendo la apicultura una de las actividades que sostienen sus estrategias de 

reproducción social. Los primeros se ubican en el municipio de Huejotzingo, 

Puebla, en el norte de la Sierra Nevada Poblana; los segundo en varios 

municipios de la región sureste de la Malinche en Tlaxcala. El producto prin-

cipal es la miel y algunos subproductos apícolas, de manera secundaria. Se 

analiza su situación histórica y actual con el fin de identificar sus característi-

cas, problemáticas, potencialidades en su integración dinámica en la cadena 

de valor de la miel. El eje de discusión se formula en torno a la pregunta 

siguiente: ¿Qué problemas enfrentan las organizaciones, domésticas y colec-

tivas, campesinas apicultoras, de la región del norte de la Sierra Nevada 

Poblana y sureste de la Malinche, en Tlaxcala, en el contexto de la cadena 

de valor y de sus posibilidades como empresas sociales? 

El estudio se fundamentó en la investigación participativa (Fals-Borda y 

Rodríguez, 1987), aplicando algunas herramientas de la Planeación estraté-

gica, tales como: el taller participativo, el análisis FODA y Árboles de Pro-

blemas (Ramalingam, 2006). La información recabada se complementó con 

el acopio de información secundaria, a través de la Internet, así como ejerci-

cios etnográficos, alimentados con observación participante, recorridos de 

                                                 
1 Profesor Investigador Asociado. Colegio de Postgraduados, Campus Puebla. Email: 
rufinodc@colpos.mx; rufinodc@yahoo.com 
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campo, entrevistas informales a diferentes agentes participantes en la cade-

na de valor en torno a la apicultura. 

El estudio viene realizándose desde el 2005 con los grupos constituidos 

como empresas apícolas en Tlaxcala. Para ampliarlo y actualizarlo en 2018 

se integraron las experiencias sobre la apicultura en grupos domésticos en 

Huejotzingo, Puebla. En general el proceso de IP se interrumpió a principios 

del 2020 debido a la Pandemia del COVID 19.  

En Huejotzingo se realizaron talleres participativos. En cada sesión acu-

dieron alrededor de 32 personas dedicadas a la apicultura o con alguna 

relación, como el caso del personal de seguridad civil local e integrantes de 

la Escuela Campesina “Milpixqui Tlazocamatili” y estudiantes de la Maestría 

Profesionalizante en Gestión del Desarrollo Social, del Colegio de Postgra-

duados, Campus Puebla. Este proceso se realizó con el apoyo de la Direc-

ción de Ganadería de la Regiduría de Agricultura del actual Ayuntamiento. 

El objetivo central fue realizar un diagnóstico de la situación apícola en el 

municipio, bajo la idea de gestionar la formalización de una Asociación de 

Apicultores, sensibilizar a la población sobre la importancia económica y 

ambiental de las abejas y reducir los prejuicios sobre estas, así como tratar 

de implementar estrategias amigables en su reubicación, en el caso de pre-

sencia de enjambres en medios urbanos. 

En el caso de Tlaxcala, el proceso de investigación inició durante el año 

2003, a petición del FONAES para realizar una evaluación de sus progra-

mas. La experiencia de investigación acción se retomó durante el 2014 con 

grupos de apicultores(as) de las comunidades de San Pedro Muñoztla, muni-

cipio de Santa Ana Chiautempan, y en San Cosme Xalostoc. En estas comuni-

dades perviven grupos formalizados, con niveles precarios de organización, 

entre ellos: la “Asociación Ganadera Local de Apicultores de Chiautempan”, 

“Apicultores de Xalostoc”, “Miel La Rosa” y “Miel La Rosa de Xalostoc”, sur-

gidas en el contexto de apoyos gubernamentales del FONAES y de otras 

instituciones durante el año 2002. 
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La documentación y análisis se realizó a través de variables como el del 

nivel de organización, origen, objetivos, logros y problemas como empresas 

sociales o como grupos domésticos o familiares en torno a la apicultura. Se 

siguió una perspectiva de género para evidenciar la forma en se integran 

hombres y mujeres en la apicultura, así como un análisis histórico para reco-

nocer los procesos de gestión y operación, el planteamiento y consecución de 

objetivos y expectativas, valorar sus avances y resultados y reconocer y 

entender obstáculos, así como el papel de las relaciones que establecen al 

interior y exterior de los grupos; las características de su entorno ambiental, 

social, y su participación en los eslabones de la cadena productiva.  

El análisis de la gestión de los grupos campesinos apícolas, bajo el con-

cepto de empresa y su integración en las cadenas de valor, obliga a revisar 

las bases e intencionalidades de las políticas públicas oficiales neoliberales, 

contexto prevaleciente desde hace más de 30 años, así como las contradic-

ciones frente a las lógicas y estrategias de reproducción social de grupos 

campesinos. El análisis cuestiona las potencialidades, limitantes y contradic-

ciones del concepto de la empresa convencional, privilegiada por las políti-

cas neoliberales, frente a la concepción de la empresa social, su posiciona-

miento en la cadena de valor y las discrepancias con el paradigma de desa-

rrollo rural hegemónico y alternativo. El contexto de las iniciativas de gestión 

de empresas convencionales obedece a la internalización constante y com-

pleja del capitalismo, promovida y auspiciada por las políticas neoliberales, 

desde las que paradójicamente se insiste en que las unidades de producción 

campesina, o sus organizaciones, deberían seguir, pese a que sus culturas, 

cosmovisiones y lógicas no concuerdan con ello. 

En este contexto, la política pública requiere entender esta situación y 

ser congruente, no sólo proveyendo de mayores apoyos financieros, sino el 

de superar la idea errónea de convertir a los grupos campesinos en empre-

sas de corte convencional, además de superar los intereses, centrados hasta 

ahora en el clientelismo y dirigir a esos grupos, mayores atenciones educati-

vas para el desarrollo de sus capacidades. 
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En este trabajo se pone de manifiesto que la apicultura, como parte de 

la agricultura campesina, tiene importancia económica, social y ambiental en 

la región de estudio, por tanto, representa un elemento estratégico en la 

gestión del desarrollo social y ambiental desde enfoques alternativos. Ello 

conduce a enfatizar en la necesidad de seguir promoviendo empresas cam-

pesinas de tipo social, micros o pequeñas, que revaloren sus modelos de vida 

y, con ello, cuestionar el modelo de desarrollo hegemónico, centrado en la 

empresa capitalista. El planteamiento enfatiza que es necesario entender y 

atender las situaciones precarias, la posición de exclusión de los grupos 

campesinos y en especial de las mujeres y de las y los jóvenes, así como el 

de valorar los saberes locales y aprovechar las redes de cooperación y 

ayuda existentes, entre otros aspectos centrales en las estrategias de repro-

ducción social y material de grupos domésticos, colectivos y comunitarios.  

Investigación participativa y realidades campesinas 

Como parte del marco teórico y conceptual se consideró que la Investigación 

Participativa (IP), fundada en los principios de Educación Popular y Libera-

dora (Freire, 1983; Fals-Borda y Rodríguez, 1987), es de gran apoyo para 

entender la complejidad de los problemas que viven los grupos campesinos 

y, en este caso, específicamente de aquellos grupos domésticos o colectivos 

dedicados a la apicultura de la región aludida, y de su problemática en la 

inserción en cadenas de valor o de su sobrevivencia y reproducción social en 

el contexto de mercado capitalista. 

Aunado al proceso de IP, se implementaron ejercicios etnográficos, revi-

siones de información secundaria, entrevistas semiestructuradas y observa-

ción participante. La herramienta principal de la IP fue el Taller Participativo 

(TP), realizando 25 eventos, con una duración de seis a ocho horas cada uno, 

a los que se integraron recorridos de campo donde se encuentran los apia-

rios. 

El eje del proceso metodológico, ejercitado en este trabajo a través de 

la IP, PE y la EP se centró en entender los aspectos técnicos de la apicultura 
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campesina, los procesos organizativos de grupos domésticos y de aquellos 

constituidos como figuras asociativas formalizadas para operar a la apicul-

tura bajo un modelo empresarial, así como de su posicionamiento y vincula-

ción en la Cadena de Valor (CV), específicamente en los aspectos de merca-

do, en el que se incluyeron revisiones de las experiencias y reportes de in-

vestigación a nivel nacional (Rivero et al. 2002.). La CV se refiere a los es-

labonamientos en las que intervienen las y los campesinos apicultores y se 

movilizan insumos, productos y servicios, así como donde se manifiestan in-

tereses del Estado y del mercado. Estas son entendidas como conjuntos de 

diversos agentes sociales en diverso nivel de interacción y de intereses comu-

nes o diferenciados. Es esencial analizar las relaciones que se establecen 

entre estos actores, las cuales pueden ser de cooperación o de conflicto. En 

estas, además del flujo de capital, deben considerarse las transacciones 

socioeconómicas y la apropiación y distribución de beneficios o limitaciones 

que redundan en el acceso, uso, manejo y control de recursos, en lo que in-

tervienen también las diferenciaciones por género. 

En este caso, se planteó que, a través del proceso de la PE, desde la IP, 

se lograra generar un panorama de la situación técnica, organizativa, es-

tructural y relacional en la cadena de valor de la apicultura, pero que a la 

vez contribuyera a despertar inquietudes de mejora entre las y los partici-

pantes, a través de potenciar sus habilidades y capacidades, en tanto un 

sujeto social colectivo agente. Es decir que el proceso de investigación procu-

ró impulsar algunos principios para el desarrollo de capacidades humanas, 

individuales y colectivas, para conjuntar sus fortalezas, superar sus debilida-

des, aprovechar las oportunidades y enfrentar las amenazas.  

De acuerdo a la experiencia en el campo de la IP se posibilita que las 

y los participantes se posicionen como sujetos de la gestión de las soluciones 

de sus problemas, partiendo de discernir su realidad y sus experiencias de 

vida. Por otra parte, se valora y reconocen sus saberes, tanto en procesos 

técnicos como organizativos y experiencias de vida. Como señala Lamphere 

et al. (1997), con ello es posible dar certeza al conocimiento a través de 

situarlo en contextos y ambientes concretos. 
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Para facilitar el involucramiento de las y los participantes se recurrió a 

la Planeación Estratégica (PE), específicamente a la aplicación de algunas 

técnicas como la matriz FODA y los Árboles Problemas (Bryson, 1995). Con 

la primera se realizó un análisis interno a partir de detectar sus puntos fuer-

tes y débiles (fortalezas y debilidades) como organización o grupo, así como 

el de un análisis externo o contextual, donde se identificaron las amenazas y 

oportunidades de la organización y de sus procesos productivos. En este caso 

la organización se asume como las convencionalidades de las y los campesi-

nos para ponerse de acuerdo, distribuirse el trabajo y las responsabilidades 

para lograr fines comunes, generalmente relacionados con su reproducción o 

sobrevivencia social y material. Las convencionalidades organizativas se 

relacionan con la formalización de figuras asociativas o de la legitimación o 

institucionalización de modelos organizativos a través de ordenamientos cul-

turales, tales como los grupos domésticos o familiares, así como formas más 

complejas como la comunalidad (Maldonado, 2016).  

El uso de la IP, la EP y la PE como dispositivo teórico metodológico bus-

có establecer acciones a través de identificar los intereses de los grupos 

referidos, tratando de contribuir a la clarificación de sus objetivos estratégi-

cos, de su visión, misión y tratando de concretar un plan de acciones, a corto, 

mediano y largo plazo. En este sentido, el proceso de investigación partici-

pativa fue mucho más allá de generar información para dar parte de la 

situación que viven los grupos campesinos apicultores. Uno de los retos de 

este planteamiento es la gestión de la participación efectiva y activa, la cual 

se define como la expresión de un sujeto, que se origina a partir del ejerci-

cio de un proceso de concientización que significa tomar una actitud reflexi-

va, crítica y actante respecto a la realidad en la que se desenvuelve. La 

toma de conciencia de esa realidad se manifiesta en la aportación y apro-

bación de datos objetivos, experiencias de vida, compromisos, etc., relacio-

nados con la situación subjetiva del individuo, pero sobre todo empuja o 

lidera a la acción colectiva (Gajardo, 1991). 

Este tipo de participación es necesaria para lograr una mejor interpre-

tación de la realidad social, donde el o la intérprete es a la vez un elemento 
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integrante del objeto que interpreta. Aquí la IP es a la vez un proceso de 

enseñanza aprendizaje, fundada en un continuum de codificación-

decodificación-codificación de la complejidad de la realidad (De Schuter, 

1982). De esta forma la investigación es aprehendida y da lugar a acciones 

para transformar la realidad vivida, pero también el propio modelo de 

investigación es puesto a prueba, es cuestionado y reapropiado. La investi-

gación participativa se encuentra en la línea de estas propuestas y permite 

que los(as) campesinos(as) se conviertan en verdaderos sujetos sociales críti-

cos y actuantes, cuestión que se aleja de enfoques convencionales de la cien-

cia positivista, cuyos procesos son poco útiles para desmontar las realidades 

campesinas, inmersas en situaciones de exclusión social. 

Política pública y microempresa campesina 

Las micros, pequeñas y medianas empresas tienen un gran impacto en la 

economía nacional. No obstante, a su importancia socioeconómica, poco se 

sabe de sus estructuras, relaciones y dinámicas internas y externas, sobre 

todo las del contexto rural, campesinas e indígenas. Al respecto, algunos 

estudios han revelado que el 62 % de las micro y pequeñas empresas se 

integran por familiares, característica que se desvanece en la medida en 

que la empresa se tipifica como mediana, donde sólo el 51 % manifiesta 

que participan familiares. Sin embargo, la intencionalidad de las políticas 

públicas de desarrollo, sobre todo la dirigida al medio rural, es que se con-

soliden empresas convencionales, donde no se valoran las redes familiares, 

pese a que los apoyos no están a la altura de una empresa convencional, 

sino de un perfil malentendido de la micro y pequeña empresa familiar, en 

el que se soslaya la satisfacción de necesidades básicas, cuestión que se 

deja de lado en la definición de los apoyos o de montos financieros. En esto 

radica el fracaso de muchos de los programas dirigidos al emprendedurismo 

rural, sobre todo de poblaciones marginalizados y empobrecidos.  

Aunque se dice que el Estado neoliberal ha buscado, a través de su po-

lítica pública, promover y fortalecer una cultura empresarial competitiva, 

esto no es posible puesto que parte de supuestos erróneos. Además, porque 
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desde esas políticas se desconocen las dinámicas, estructuras y posiciones de 

los grupos domésticos y colectivos campesinos. Así, las iniciativas oficiales no 

están contemplando mecanismos para cubrir, en primer orden, las condicio-

nes estructurales e históricas en las que la población campesina se encuentra 

sumergida, tales como los del empobrecimiento alimentario, patrimonial o de 

capacidades. Por ello es impensable que las poblaciones empobrecidas 

puedan ser partícipes de esas iniciativas si no se superan, de fondo, esas 

condicionantes. Se requiere de una propuesta de política pública que 

contemple esas condicionantes y los recursos e infraestructura mínima que 

posee esa población. 

Pese a los apoyos que las instituciones oficiales han dirigido a organi-

zaciones campesinas, dedicadas a la apicultura en Tlaxcala y Puebla, éstas 

no han podido desarrollarse como se esperaría. Aunque en esas iniciativas 

subyace la intensión de procurar la creación de oportunidades, empleo y 

demás, sus enfoques y apoyos no son los adecuados, por ello los resultados o 

impactos no han sido los esperados. Además, de no ser suficientes, los meca-

nismos de distribución no son los adecuados y muchos de esos procesos están 

viciados por intereses clientelares o influidos por la corrupción.  

Las expectativas gubernamentales, desde que se oficializó el modelo 

neoliberal, apuestan a la conversión de las unidades de producción campesi-

na en perfiles empresariales de corte capitalista, cuestión que se enfrenta a 

la resistencia campesina, sustentada por los intereses y cosmovisiones 

campesinas. 

Como alternativas para solventar el problema de la desorganización al 

interior de las microempresas apícolas, de la que se deriva una gama de 

problemas secundarios relacionados con carencias de recursos económicos, 

falta de asesoría, manejo deficiente de las colmenas y dependencia de los 

acaparadores, entre otros, será necesario reflexionarlo y estudiarlo a mayor 

profundidad y de manera integrada.  

La mayor producción de miel y las enormes perspectivas que tiene por 

su alta demanda y buen precio generará la necesidad de que los grupos de 
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productores se organicen en una integradora que de manera conjunta, se 

enfoque a resolver los problemas inherentes a la producción y comercializa-

ción de miel al nivel regional, nacional e internacional. 

La importancia de la apicultura en la vida campesina 

en la región de estudio 

La apicultura es una actividad dentro de la ganadería de gran importancia 

económica, social y ambiental en México (Ramos y Pacheco, 2016). Puebla y 

Tlaxcala no son la excepción. En este último existen 16,170 colmenas que 

producen 387.6 t de miel, cuyo valor de la producción es de 9,562.2 miles 

de pesos. En este estado, los apoyos por el gobierno no son constantes, tam-

poco en Puebla, sin embargo, hay registros de programas dirigidos a la 

promoción de empresas, como las emprendidas durante el 2002 por pro-

gramas como FONAES. Otras referencias señalan que durante el año 2001 

se produjeron en el estado 568 t de miel; esta producción, al mismo precio 

que el considerado en el caso anterior, representaría un valor de la produc-

ción de 14,012.7 miles de pesos anuales. Esta actividad también es de gran 

importancia en Puebla, donde sólo en 12 municipios existen alrededor de 

6000 colmenas que producen casi 172 t por año, con un valor de la produc-

ción cercano a 4 millones de pesos. En el caso del municipio de Huejotzingo, 

Puebla, los apoyos se han mantenido por parte del Ayuntamiento, sobre 

todo a partir del año 2019, pero no han dejado de tener un fuerte carácter 

clientelar. 

La apicultura en la región de estudio se da en un contexto donde se 

existe una marcada baja rentabilidad de las actividades agrícolas, cuestión 

agravada por las políticas de orden neoliberal, así como el creciente fenó-

meno del cambio climático, el cual se advierte a través de que las lluvias se 

están retrasando y que las temperaturas son más extremosas. 

Esta situación ha propiciado un incremento en actividades alternas por 

parte de los grupos campesinos, dirigidas a sostener sus estrategias de re-

producción social, entre ellas la búsqueda de empleo con ingresos precari-
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zados, como la albañilería en el caso de los varones y trabajo doméstico en 

el caso de las mujeres. Estas acciones son parte de la intensificación de la 

migración a nivel regional e incluso transnacional, y que se acompaña por la 

desaparición de actividades, que en el pasado tuvieron gran relevancia 

como el de los tlachiqueros (extractores de aguamiel y elaboradores de pul-

que). 

A pesar de estas manifestaciones de la crisis de la agricultura campesi-

na en la región, ésta continúa siendo, paradójicamente, una de las vías más 

seguras en la reproducción social campesina, puesto que asegura el autocon-

sumo sustentado en el maíz, frijol, calabaza, frutales caducifolios y la gana-

dería de traspatio y pastoreo. En los últimos 15 años se han integrado otros 

cultivos como frutillas, ornamentales y flores; otros se han revalorado como el 

aguacate o se han intensificado actividades, como el caso de la ganadería. 

En estas destaca el incremento de la apicultura, pese a los temores infundi-

dos a través de la presencia de enjambres considerados de abejas africa-

nas (INEGI, 2002).  

Percepciones campesinas sobre la apicultura regional 

En este trabajo se estima que aproximadamente un 2% de la población de 

la región se dedica a esta actividad, aunque de manera complementaria a 

otras actividades agropecuarias. Se calificada como relevante pues de ella 

se obtienen productos como miel (100%), polen (50%) y jalea real y propó-

leos (sólo algunas veces para el consumo familiar y como parte de la medi-

cina tradicional). 

Según los datos registrados la producción de miel es variable, se calcu-

la que se cosechan entre 60 y 65 kg de miel por colmena al año. Temporal-

mente se obtiene: polen, jalea real, propóleos y apitoxinas. Esta depende 

de la presencia de diversos problemas, entre ellos los de tipo sanitario como 

la varroasis (Varroa destructor), que se refiere al ataque de un ácaro difícil 

de controlar y de otros patógenos como los causados por Loque americana, 
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Loque europea que provocan la cría de cal, además de otras afectaciones 

causadas por bacterias u hongos.  

La miel que se produce en la región es color ámbar a extra clara y de 

ámbar claro, con una texturas y colores que se asemejan a la mantequilla, 

cuyas propiedades alimenticias y nutricionales son favorables para su con-

sumo y comercialización regional, nacional e internacional. Considerando los 

consumos de miel, a nivel internacional, específicamente de países conside-

rados en desarrollo es apenas de 220 g por persona al año, mientras en los 

denominados como desarrollados se consume 10 veces más. Por ello se con-

sidera que el mercado de exportación podría ser un recurso importante pa-

ra incentivar la apicultura, puesto que en esos contextos el consumo está cre-

ciendo (Ramos y Pacheco, 2016).  

Otra cuestión que se evidencia a través de este estudio es que la región 

de Puebla y Tlaxcala funge como amortiguador de mercados tradicional-

mente importantes como el de la península de Yucatán y del Occidente, co-

mo Michoacán y Jalisco, además del Valle de México. En estos mercados 

existe un gran potencial para la distribución de productos como el polen, la 

jalea real y la apitoxina, que tienen un valor agregado mayor que la miel, y 

cuya demanda es cada vez mayor porque el mercado de productos natura-

les está incrementándose continuamente. 

Los grupos campesinos domésticos y colectivos participantes 

en el estudio 

Los grupos campesinos colectivos en Tlaxcala, participantes en el estudio, 

fueron promovidos como “empresas apícolas” desde el 2002. Algunos se 

constituyeron bajo alguna figura asociativa, entre ellas como asociaciones 

ganaderas y uniones de apicultores, esto ha sucedido como requerimiento 

institucional para la adquisición de apoyos y como un requisito gubernamen-

tal para su reconocimiento como apicultores formales, la adquisición de re-

gistros, cumplimiento de normatividades o para acceder a servicios de capa-

citación o asistencia técnica. Entre los apoyos más relevantes a lo largo de la 
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historia de estos grupos, destaca el financiamiento por parte de la SEFOA, 

SEDESOL y FONAES; la capacitación y asistencia técnica por la SADER (anti-

gua SAGARPA). Otros apoyos se han obtenidos algunos Ayuntamientos. Ha-

bría que señalar que esta situación limita el concepto de conformación de 

sujetos sociales colectivos y potencia el problema del clientelismo, por la 

manera en que se otorgan y manejan los apoyos. 

Diagnósticos internos y externos de los grupos 

Dentro de los problemas identificados se encuentran: a) carencias en compe-

tencias relacionadas con aspectos de manejo empresariales, como exige el 

medio de un mercado dominante y con las cuales, la cultura campesina no 

está familiarizada, b) falta de apoyos institucionales y políticas públicas 

pertinentes; pese a que se advierte la existencia de diversos programas 

institucionales federales, estatales o municipales, a través de los cuales se 

han distribuido recursos, c) baja producción, d) falta de reconocimiento de la 

calidad, e) carente inserción dinámica y horizontal en la cadena de valor. 

Entre los factores internos, identificados como debilidades destaca su in-

solvencia financiera, que limita el mantenimiento y manejo de sus apiarios, su 

movilidad, reproducción, así como sus procesos de cosecha, extracción, alma-

cenaje y comercialización de la miel, como principal producto, a la vez de 

frenar el valor agregado de productos y subproductos. 

Es necesario destacar que los apoyos financieros gubernamentales no 

son suficientes, pese a que se distribuyen como apoyos colectivos, estos se 

redistribuyen de manera individual, señalando cómo la (des)organización 

constituye uno de los problemas, cuyos indicadores son principalmente la 

falta de trabajo cooperativo, apoyo mutuo y participación efectiva, paradó-

jicamente a que se ha alardeado que estas son características intrínsecas a 

la cultura y economía campesina. Dentro de la falta de organización, se 

encentra que consecuente el desenlace es la desintegración de los grupos, 

que alguna vez se vieron como mecanismos de emprendimiento. 
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Las deficiencias de los grupos en torno a la organización, constituyen 

problemas que se proyecta en todos los campos de la cadena de valor de 

los productos y subproductos de la apicultura. De este problema se despren-

den carencias de recursos económicos, gestión de capacitación y asesoría, en 

general de la autonomía y autodeterminación, características de sujetos so-

ciales colectivos capaces de entablar negociaciones horizontales con otros 

sujetos participantes en las cadenas de valor, así como de la gestión en la 

apropiación de procesos, o de posiciones estratégicas dentro de esa cadena 

de valor y su ambiente. 

Ante este escenario, es fundamental encaminar esfuerzos para fortale-

cer los procesos organizativos, pero no bajo el enfoque que sigue dominan-

do, como perseguir perfiles apegados a la empresa capitalista y no de un 

modelo social, precisamente ligada a las figuras asociativas a las que los 

grupos campesinos apicultores, muchas veces son sólo obligados a configu-

rarse como un requisito formal, detectándola como un proceso dirigido a 

seguir niveles superiores de “organización”, similar a “escalones” funcionales 

para acceder a recursos, hacer operativo algunos programas, que termina 

por ser una manifestación clientelar o mecanismo de simulación organizativa. 

Esta supuesta forma de “organización” se disipa en cuanto se “distribuyen” 

los recursos, la cual, generalmente se hace de manera individual e inequitati-

va, concentrándose en algunos de los dirigentes que fungen como mediado-

res, en detrimento de la experiencia colectiva. 

Como parte de las oportunidades se indicaron: a) creciente mercado de 

la miel, b) disponibilidad de zonas de pecoreo. Entre las amenazas se identi-

ficaron: a) presencia de acaparadores e intermediarios de miel, b) propa-

ganda negativa sobre la “africanización” de colmenas de abeja europea, 

situación que se ha sobredimensionado por los ataques a personas y anima-

les, lamentablemente fatales en su mayoría. 
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Objetivos y expectativas entre las y los apicultores 

Entre los escenarios de futuros y de manera organizada, se requiere la con-

secución de los recursos económicos que sean necesarios para invertir más, 

producir mejor y obtener mayores ganancias, no solo económicas, sino socia-

les y ambientales, partiendo de la valoración de la cultura y cosmovisión 

campesina. Aunque los casos estudiados adolecen de procesos organizativos 

vigorosos, es necesario dirigir acciones de acompañamiento para potenciar 

sus capacidades en este aspecto y gestionando niveles mayores, quizá una 

integradora con el fin que ello se convierta en mecanismo de solución de 

problemas inherentes a la integración activa en la cadena de valor. 

La revisión y reflexión colectiva evidenció dificultades para identificar y 

definir los objetivos. En general se centró en torno a la producción, lo cual 

señala el posicionamiento en la cadena de valor apícola. Otros aspectos a 

destacar es la carencia de “buenas prácticas” de manejo en el proceso pro-

ductivo en relación a conceptos como la inocuidad, la trazabilidad, entre 

otros elementos fundamentales en la sustentabilidad de los procesos de pro-

ducción de miel, o de otros productos apícolas, dejando ver la necesidad de 

innovación desde estos derroteros, aunque esta situación es similar en otras 

regiones del país, tal como lo señalan algunos estudios y reportes como el de 

Martínez y Pérez (2013).  

Otras dimensiones ausentes en los objetivos fueron las dificultades para 

vincularlos como medios, fines o expectativas en torno a mejor calidad de 

vida o de la generación de empleos y de las trascendencias en el ambiente. 

Al no contar con objetivos claros, las y los grupos participantes tuvieron limi-

taciones para definir avances o logros, aunque cuando lo hicieron casi siem-

pre se refirieron al campo de la producción de miel. Al respecto señalaron 

que sus rendimientos son bajos y escasos pues dependen de los tiempos de 

floración, del mantenimiento de los apiarios, principalmente porque enfren-

tan problemas serios de plagas, enfermedades, robos de colmenas, falta de 

financiamiento, asistencia técnica y capacitación, así como el cambio climáti-

co. 
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Figura 1. Situación problemática de grupos apícolas campesinos 

Fuente: Talleres participativos. 
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programas de gobierno. Las relaciones externas son también con la pobla-

ción no participante en las microempresas apícolas, con quienes se dan situa-

ciones de conflicto debido a prejuicios sobre los peligros que representa la 

convivencia con apiarios cercanos. Otro aspecto conflictivo es el robo de 

alzas y de colmenas, situación que se ha incrementado como parte de la 

radicalización de la inseguridad y violencia pública generalizada. 

La inserción en la cadena de valor 

Los agentes sociales identificados en la cadena de valor apícola son: pro-

veedores de insumos y servicios, productores de miel, acaparadores, expor-

tadores, artesanos de la miel y otros productos, herbolaria y medicina tradi-

cional y convencional, detallistas y consumidores (Figura 2). Entre los provee-

dores de insumos y servicios se encuentran distribuidores de equipos apíco-

las, como cajones, velos, botas, cuñas, ahumadores y otros, criadores de 

reinas, así como asesores técnicos e instituciones gubernamentales, que pro-

porcionan algún tipo de apoyo o financiamiento, entre otros. 

En la cadena de valor apícola, los grupos campesinos definieron que 

su función principal se delimita a la producción de miel, como principal 

producto y materia prima. La mayoría de las actividades que realzan se 

circunscriben al cuidado parcial de los apiarios, movilidad de cajones a 

zonas de pecoreo en la región o en otros estados (Veracruz y Morelos),  así 

como a la cosecha, traslado y extracción de miel. La apicultura de estos 

grupos campesinos se ha manifestado como parte de las actividades que 

sostienen su economía y estrategias de reproducción social; raramente ob-

tienen otros productos que proporciona la apicultura como polen, propó-

leos o jalea real. Las actividades que realizan para dar un valor agrega-

do a la miel es la extracción casi de manera artesanal. Sin embargo, aun-

que algunos cuentan con centros de beneficio, y que han recibido capacita-

ción para la elaboración de algunos productos y subproductos apícolas e 

incluso sobre apiterapia como parte de fortalecimiento para la medicina 

tradicional, no han logrado fortalecer su presencia en otros eslabones de 

mayor poder estratégico de la cadena de valor apícola.  
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Figura 2. Cadena de Valor de la Apicultura en la región del norte 

de la Sierra Nevada Poblana y sureste de Tlaxcala. 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 
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tras que la venta directa de la miel apenas representa aproximadamente el 

2%, el resto se hace a través de intermediarios que prácticamente monopo-

lizan la compra a precios bajos a los costos de producción, quienes además 

constituyen un medio de extracción de la riqueza local. Aunque en Hua-

mantla, Tlaxcala, se encuentra uno de los acopiadores importantes de miel, 

la mayoría de compradores (envasadores y exportadores de miel), vienen 

de la Cd. De México, Yucatán, Jalisco, Morelos, Michoacán, Sonora, y 

Chiapas.  

La situación de estos de estos grupos de apicultores campesinos se com-

plica puesto que la mayoría carecen de infraestructura y capacitación ade-

cuada para lograr la mejor calidad de la extracción de la miel, por lo que 

carecen de certificación, situación que limita el acceso a mejores alternativas 

de mercado nacional e internacional. No obstante, posen un amplio potencial 

para constituirse en empresas sociales campesinas sostenibles. 

Conclusiones 

Las unidades de producción apícola, involucradas en este estudio, tienen 

diversos retos, unos de tipo interno y otros externos. Entre los primeros se 

encuentran problemas técnico-productivos, organizativos y otras debilidades 

internas, de las que se derivan estructuras y relaciones frágiles entre las y los 

integrantes, debilitamiento de las representaciones, dirigencias y liderazgos, 

toma de decisiones no democráticas o no consensuadas, distribución inequita-

tiva del trabajo. Pese a que se autodefinen como grupos organizados, esto 

no trasciende a cuestiones estratégicas como las compras a escala de insu-

mos o las propias ventas de la miel. Sus debilidades los vulneran y los condi-

cionan a continuar en una posición subordinada en las cadenas de valor. 

Entre los factores externos se identificaron los ambientales y los del con-

texto socioeconómico y político. Entre los primeros destacan los relacionados 

a los efectos de la intensificación del uso de pesticidas en la agricultura, la 

disminución de la biodiversidad y el cambio climático que afecta el pecoreo, 

los periodos de cosecha y la productividad. En los segundos se identifican las 
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dinámicas económicas neoliberales, la carencia de capacitación, la falta de 

disponibilidad de financiamiento, la falta de políticas públicas y limitaciones 

a pequeños productores que imponen acuerdos comerciales, como el nuevo 

TEMEC, para acceder a mercados internacionales. 

Los factores internos y externos que influyen en las dinámicas de los 

grupos apicultores aludidos, conforman un complejo que redunda en la re-

producción de su posición marginada en los circuitos y cadenas de valor, 

caracterizada por la práctica de comercialización convencional y la preva-

lencia de la competencia desigual con organizaciones de apicultores de tipo 

empresarial.  

Esta situación expone la importancia implementar procesos de acompa-

ñamiento a estas, y otras organizaciones, que les permitan potenciar sus 

competencias organizativas, productivas y de gestión, necesarias en su inser-

ción horizontal en la cadena de valor. Además de la necesidad de contar 

con políticas públicas no neoliberales, repensando la actividad apícola cam-

pesina, fomentando acciones que superen la convencionalidad de los produc-

tos o subproductos de la miel, polen, propóleos, cera, entre otros, recono-

ciendo sus aportes a la producción agroalimentaria y en los servicios am-

bientales. 

La revaloración de las aportaciones de estos grupos al ambiente, resal-

ta en el contexto del cambio climático, cada vez es más evidente, y de una 

marcada tendencia de conversión de la agricultura regional a la agricultura 

industrial, dependiente de insumos tóxicos para la Apis mellifera. En este 

sentido urge realizar inventarios y promover la diversidad florística y pro-

mover programas de pecoreo en función de las variaciones de los periodos 

estacionales. Cabe señalar que la disponibilidad florística y los aun climas 

adecuados a las alturas de estas regiones, redundan en muy buena calidad 

de la miel, la cual se tipifica como “miel mantequilla”. 

Dada la calidad de la miel, se necesita realizar un estudio para esta-

blecer la conveniencia de que se le otorgue la denominación de origen, o 

por lo menos la consecución de una marca que contribuya a su reconocimien-
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to. Conjuntamente es necesario valorar otros productos y subproductos apí-

colas, cuyas demandas aumentan, y llevar a cabo programas de capacita-

ción y comercialización, sobre todo vinculado al comercio justo. Por otra par-

te, no se debe dejar de lado la promoción del autoconsumo y las demandas 

locales y regionales. 

Finalmente se concluye que la IP y la PE son enfoques teóricos y meto-

dológicos que permiten un mejor acercamiento a las realidades campesinas, 

como es el caso de la práctica de la apicultura y de su visión como una acti-

vidad económica, cultural y ambiental de alta relevancia. Estos posiciona-

mientos teóricos metodológicos permiten desmontar las formas convenciona-

les de hacer investigación para que sea colaborativa en la transformación 

de realidades necesitadas de inclusión social, de búsqueda de reducción de 

la pobreza y de medios que enfrenten el deterioro ambiental, situaciones 

vividas por las y los grupos campesinos. Además, con los procesos de IP, se 

revaloran los saberes campesinos en tanto conocimientos situados y de alta 

trascendencia en las estrategias de reproducción social de dichos grupos, no 

obstante, a que requieren de un proceso constante, comprometido, de alta 

sensibilidad y paciencia de parte de las y los facilitadores. 
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Origen e historia del Queso Criollo en hoja de luna 

de la Sierra Alta de Hidalgo 

Fernando Cervantes Escoto1 

Introducción 

Los alimentos son un componente importante en la identidad de la sociedad, 

en un mundo sometido a rápidos y profundos procesos de cambio, es impor-

tante destacar su papel, ya que ellos constituyen una referencia identitaria 

esencial (Muchnik, 2006), las especialidades culinarias se han convertido en 

vínculo de acercamiento cultural, en la medida en que se han configurado 

como elementos identificadores de pueblos y territorios. Procurando, ade-

más, un desarrollo sostenible que mejora los niveles de bienestar de la po-

blación que se encarga de su producción y comercialización (Martín Gómez 

y López Armesto, 2005). 

Así mismo el desdeño de las raíces y la cultura alimentaria ha hecho 

que se destierren cultivos nativos tradicionales y, parcialmente, la base ali-

mentaria tradicional. Tal es el caso del maíz criollo, que enfrenta el riesgo 

del transgénico; la tortilla de maíz por la de harina; el jitomate por puré 

industrial; la leche cruda por la de polvo o caja; quesos genuinos por los de 

imitación (análogos, rellenados o seudoquesos), por mencionar algunos 

(Leyva Trinidad y Pérez Vázquez, 2015), todos estos elementos son factores 

que dificultan un renacimiento de los alimentos tradicionales (Fournier, 2016). 

Así, estos alimentos, en particular los quesos, presentan un proceso gra-

dual de desaparición, substituidos por productos de imitación o derivados 

biotecnológicos, los cuales tratan de copiar al original, pero con algunas 

                                                 
1 Universidad Autónoma Chapingo. Km 38.5 Carretera México-Texcoco, C. P. 56230, 
Chapingo, Estado de México (tartalian04@gmail.com). 
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propiedades (sensoriales y simbólicas) inferiores a las del genuino, (Cesín 

Vargas, Aliphat Fernández, Ramírez Valverde, Herrera Haro, y Martínez 

Carrera, 2007), junto con un sistema que simula lo más cerca posible al pro-

ducto natural (Bachmann, 2001). 

Entre la problemática que se ha documentado, está el desconocimiento 

e insuficiente valorización de los quesos artesanales mexicanos (cerca de 40 

variedades identificadas hasta el momento), que forman parte de la tradi-

ción y cultura del país, y que, algunos de ellos, se están perdiendo ante la 

presión competitiva que ejercen los productos de imitación y al escaso reco-

nocimiento hasta el momento, por parte de la sociedad (Villegas de Gante y 

Cervantes Escoto, 2011).  

En ese contexto se encuentra el queso criollo en hoja de luna, un produc-

to poco conocido que se elabora en los municipios de Molango y Lolotla, 

ubicados en la Sierra Alta al noreste del estado de Hidalgo. Esta región 

comprende parte de la subprovincia Carso Huasteco de la Sierra Madre 

Oriental y la subprovincia llanuras y sierras de Querétaro e Hidalgo del Eje 

Neovolcánico Transversal; ocupando 290,486.5 ha, equivalente al 14 % de 

la superficie territorial de dicho estado (INEGI, 1992). Los suelos de esta 

región son: litosoles, rendzinas y feozem; de origen residual, someros y de 

desarrollo moderado o incipiente, y generalmente presentan fase lítica. 

Cabe destacar que la Sierra Alta de Hidalgo ha sido importante en el 

aspecto social, económico y político debido a su ubicación geográfica, pues 

es un punto de enlace entre el centro de México y la costa del Golfo. La 

población económicamente activa equivale al 32.7% de la población total. 

La mayor parte de sus habitantes se emplea en actividades primarias, buena 

parte de la tierra cultivable se utiliza como pastizal para la cría de ganado. 

De acuerdo con la actualización del marco censal agropecuario 2016, publi-

cado por INEGI (2016), la superficie ejidal de la Sierra Alta es de 61,903.4 

ha (21.8 %), la superficie comunal es de 65,144.31 (22.9 %), la propiedad 

privada 156,565.32 ha (55.1 %) y la propiedad pública es de tan solo 

706.26 ha (0.2 %). Además, de su riqueza agrícola, se caracteriza por su 
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pasado histórico, por la abundancia de su patrimonio cultural y sus manifes-

taciones artesanales y populares. 

Así, la presente investigación tiene como objetivo: explicar el origen, y 

evolución del queso criollo en hoja de luna, mediante el uso de la historia 

oral, trasmisión intergeneracional del saber-hacer y trayectoria tecnológica, 

para identificar los posibles cambios en el proceso de elaboración. La pre-

gunta que se pretende responder: ¿Cuál es el origen del queso criollo en 

hoja de luna y que cambios tecnológicos ha manifestado su proceso a lo 

largo del tiempo? 

Desarrollo del tema 

Como metodología se utilizaron tres técnicas diferentes, que permitieron 

considerar los antecedentes e identificar el origen de este queso, y su prácti-

ca. Se empleó la historia oral, la cual ofrece una alternativa dinámica y sen-

cilla para identificar el valor simbólico que tienen algunos productos agroa-

limentarios para los habitantes de las comunidades, y definir si son conside-

rados un legado de los antepasados (Hinojosa Luján, 2012).  

Para indagar sobre el saber hacer quesero, se utilizó el método genea-

lógico, el cual permitió visualizar la trasferencia del conocimiento del queso 

criollo, a través de las generaciones de familias productoras. Esta informa-

ción se sistematizó y representó gráficamente en genealogías (Héritier, 

1981). Finalmente se utilizó la trayectoria tecnológica, la cual busca identifi-

car los cambios tecnológicos que se han incorporado a las unidades de pro-

ducción a través del tiempo, (Pacheco, 2013).  

La información obtenida por medio de las tres técnicas señaladas, per-

mitió conocer el origen y evolución del queso, construir la genealogía e iden-

tificar la trayectoria tecnológica que ha seguido. 

La investigación de campo se desarrolló en los meses de junio y julio de 

2016. Realizando entrevistas a los queseros que se ubican en la Sierra Alta 

del estado de Hidalgo, en los municipios de Molango y Lolotla. Para identifi-

carlos se utilizó la técnica de “Bola de Nieve” que consiste en ir preguntando 
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a residentes del lugar que identifiquen a individuos o grupos con un conoci-

miento especial del fenómeno a investigar, a medida que avanza recoge un 

conjunto de recursos ricos en información, para explorar el interrogante 

planteado por la investigación (Ulin et al., 2006). Se localizaron 18 quese-

ros, después ya no hubo más referenciados, se visitaron todos, por lo que el 

trabajo se convirtió en un censo. La información recolectada fue analizada 

cualitativamente. La figura 1 muestra la ubicación de los municipios estudia-

dos en el estado de Hidalgo. 

 

Figura 1. Municipios en los que se produce el queso criollo en hoja de luna 

Fuente: Elaboración propia. 
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Historia oral del queso criollo en hoja de luna 

en La Sierra Alta del estado de Hidalgo 

La interpretación etimológica de la palabra Molango es: "Lugar de mole", 

nombre con raíces náhuatl, que corresponde al que le dieron los Aztecas al 

conquistar esta región. Lolotla también de origen náhuatl, traducido como 

"piedra rodeada de hilo", expresión que se acepta íntegramente en vista de 

la topografía, constituida por varias lomas sobre las cuales se localizan la 

mayoría de las casas. La mayoría de las tardes el pueblo se cubre con una 

espesa niebla; en invierno, se registran heladas y nevadas. Se ubican en el 

estado de Hidalgo en la Sierra Madre Oriental, región denominada por los 

conquistadores españoles como "Sierra Alta", caracterizada por enormes 

montañas y profundas barrancas, de tupida vegetación2. 

Las actividades agrícolas son de temporal, como la producción de maíz, 

calabaza, lechuga, papa, quelites, nopales, etc., también se crían animales 

de granja como pollos, cerdos, bovinos, caballos. 

De acuerdo con los productores entrevistados, la elaboración de queso 

criollo se inició en diferentes comunidades de la región hace aproximada-

mente un siglo; en la actualidad se sigue produciendo principalmente en las 

comunidades de Tenango y Chalma, la primera pertenece al municipio de 

Molango y la segunda a Lolotla. La historia oral del queso criollo en hoja 

de luna, la cual es una planta local3, permitió identificar que el origen está 

referido a la familia Melo Quijano donde uno de los sucesores, que aún 

vive, es el Sr. Ángelo Crescenciano Melo Castillo, quien relató que sus 

abuelos eran dueños de una amplia extensión de terreno, siendo una de 

las familias más ricas de la región, y poseían alrededor de 130 cabezas 

de ganado bovino, el cual, como hasta la fecha, era criado en el monte 

                                                 
2 http://www.e-local.gob.mx 
3 Perteneciente al género de Xanthosoma. Es una hoja acorazonada grande de aproxi-
madamente 40 cm de largo y 50 de ancho, es conocida localmente como hoja de luna. 
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(gran elevación natural de terreno cubierta de vegetación, aprovechada 

por sus productos forestales)4. 

Para la ordeña se acudía a pie hasta el monte, cargando sobre la ca-

beza un chápal (palabra local), que era una olla de barro con capacidad de 

20 litros, que servía para almacenar la leche; para evitar lastimarse con el 

peso lo cargaban en la cabeza con el apoyo de un trapo que se entretejía, 

lo llevaban hasta la cocina de su abuela doña Rafaela Pedraza Bautista, 

esposa de Delfino Melo Quijano; ella elaboraba el queso criollo como alter-

nativa para agregar valor y conservar los excedentes de leche. 

La técnica que empleaba la Sra. Rafaela era casi la misma que perdu-

ra hasta la actualidad, con mínimas modificaciones en el proceso. Cuando la 

leche llegaba hasta la cocina, la vaciaban en otro chápal de barro, colocan-

do sobre él una manta para colarla y de esta manera evitar agentes extra-

ños que pudieran trasmitirle sabores desagradables al producto. Si la leche 

aún se encontraba caliente adicionaban el cuajo natural5, (pero si durante su 

trasporte del monte a la casa se enfriaba, la colocaban en el fogón hasta 

que alcanzará una temperatura aproximada de 37°C a 38°C), y se dejaba 

en reposo con el cuajo agregado. 

Posteriormente, una vez formada la cuajada, se cortaba con un palo en 

forma de cruz, para después, con las manos, ir separado poco a poco den-

tro del mismo chápal, hasta formar una bolita que luego se extraía y se colo-

caba sobre una manta, así hasta terminar; una vez separado el suero de la 

cuajada, ésta se molía en el metate agregando poco a poco sal (la cantidad 

dependía de, si tenía algún pedido con especificaciones en cuanto al salado 

o al tiempo previsto de entrega al cliente). 

                                                 
4 http://es.thefreedictionary.com/monte 
5 Cuajo natural: Fragmento del cuajar (abomaso) de animales prerrumiantes (por ejem-
plo, terneros, cabritos y corderos), el cual se sala y seca a la intemperie. Todavía se 
utiliza como coagulante rustico en la quesería artesanal mexicana. A menudo, antes de 
empacarse se sumerge o macera en un poco de suero acido, salmuera diluida o en agua 
con jugo de limón. 
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Después se formaban las piezas con un molde de madera, elaborado 

por ellos mismos, y se ponían a escurrir en una tabla inclinada para evitar la 

retención de suero; luego se colocaba el queso en la “hoja de luna”, una 

planta muy abundante en la región, que ayuda a mantenerlo fresco, preser-

vando sus cualidades organolépticas. 

La comercialización era directa con el consumidor y se realizaba en al-

gunas poblaciones vecinas como Zacualtipán, Tamazunchale, San Felipe, 

Huitepec, e Ixtlahuaco. Era tanta su fama, que, según sus palabras, tardaban 

más en llegar al sitio que en venderlo; además del queso ofrecían leche y 

requesón. Palau, Mesa Macedo, Vilella y Contreras (2007), hacen referencia 

a que un producto que se comercializa directamente por el productor se 

vende de acuerdo al reconocimiento del mismo. 

Para transportar los productos ocupaban “bestias de carga”, principal-

mente caballos, burros y mulas, a las cuales ataban los “chiquigüites” (viene 

del náhuatl, canasta de mimbre, cosa hecha con varas raspadas)6 y chápales; 

el primero servía para llevar queso y requesón, el segundo para trasportar 

leche, sin embargo, no todo lo que se producía se trasladaba fuera, una 

parte se vendía en la misma casa. De manera similar, Krone, Thomé da Cruz 

y Menasche (2009), estudiando el caso del queso serrano de los Campos da 

Cima do Serra (Brasil) mencionan que a mediados del siglo XVIII, las tropas 

de mulas cargaban queso de los Campos de Cima da Serra hacia el vecino 

estado de Santa Catarina, donde se comercializaba. 

La forma de pago dependía del poder adquisitivo que tuviera el clien-

te, podía ser mediante trueque, mano de obra o transacción monetaria. Ha-

bía pedidos de hasta 20 piezas de queso, ya que los consumidores tenían 

conocimiento de su buena calidad. Esto coincide con un estudio realizado por 

Romano, Ricciardi, Salzano y Suzzi (2001) en el área mediterránea de Italia, 

donde los productos lácteos tradicionales han aumentado su popularidad 

entre los consumidores debido a su sabor único y peculiar; la mayoría de 

                                                 
6 http://etimologias.dechile.net/?chiquihuite 
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ellos pertenecen a la clase de quesos de granja y se producen a partir de 

leche cruda con lactosuero natural. 

En el mismo sentido, Thomé da Cruz y Menasche (2014) mencionan que 

esto se debe especialmente a que cuando las características únicas de un 

producto, como el queso, satisfacen al cliente, la demanda tiende a crecer. 

En el momento de la investigación, la venta de leche cruda en la región 

era mínima, los queseros señalaron que aproximadamente en 1996 se intro-

dujo el lacticinio en envase de cartón, lo cual bajó hasta su desaparición la 

demanda de leche local. Desde entonces, la mayoría la procesa toda para 

transformarla en queso, el cual sigue manteniendo muy buena fama y acep-

tación en la zona. 

Esto coincide con lo señalado por Cervantes et al. (2013), quienes con-

sideran que los quesos artesanales mexicanos poseen una fuerte raíz históri-

ca y cultural, se elaboran desde tiempos de la Colonia, o datan de épocas 

más recientes. El espacio en que se producen y comercializan es heterogéneo 

y algunos tienen un carácter meramente regional. 

En este sentido, para valorizar un queso artesanal hay que avanzar si-

multáneamente, en asegurar la calidad del producto, pero también en incen-

tivar la participación de los productores. Por eso el proyecto “Potencializa-

ción del patrimonio cultural de la sierra de Jalmich”, elaborado para valori-

zar el queso Cotija, fue ejemplar, porque permitió involucrar a todos los 

actores y tomar en cuenta los diferentes elementos necesarios para lograr, a 

través de la calificación de un producto alimenticio artesanal y local, el res-

cate de un patrimonio colectivo económico, social y cultural que presenta el 

queso Cotija (Pomeón, 2007). 

Por otra parte, en el caso del queso bola de Ocosingo, Chiapas los 

productores también lograron, a través de la consecución de una marca co-

lectiva (MC), cierto reconocimiento de la cultura quesera local (Poméon, 

2011). 

Sin embargo, revalorizar la historia, el origen geográfico y los atributos 

intrínsecos de los quesos tradicionales para diferenciarlos y así agregarles 
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valor e insertarlos en un mercado globalizado, en el “vaivén globalizante”, 

requiere diversas acciones, la mayoría de ellas colectivas, que muchas veces 

los productores no poseen, como, por ejemplo: organización, mejoramiento 

de la calidad sanitaria, desarrollo del mercado, control y certificación. Una 

indicación geográfica (IG), o cualquier otro sello de valorización no tienen 

valor por sí mismo, sino que se deben construir a partir de la especificidad 

histórica y geográfica del producto, en este caso el queso (Poméon, 2011). 

La transmisión del saber-hacer del queso criollo en hoja de luna 

a través de generaciones 

A partir de los relatos de los descendientes del Sr. Delfino Melo Quijano se 

inició la esquematización de la transferencia de conocimiento asociado a la 

elaboración del queso criollo. Delfino y su esposa la Sra. Rafaela Pedraza 

contaban con una gran cantidad de ganado, y el excedente estacional de 

leche lo trasformaban en queso. Mientras Delfino y algunos empleados se 

encargaban del cuidado de las vacas y la ordeña, Rafaela elaboraba el 

queso en su casa, apoyada por algunas vecinas, ya que también atendía a 

sus cinco hijos, cuatro hombres y una mujer: Gonzalo, Casimiro, Pablo, Bal-

domero y Sofía; el saber hacer fue trasmitido a todos, pues cuando eran 

niños ayudaban a su madre en la producción, sin embargo, solo algunos 

continuaron con la actividad. 

Casimiro Melo Pedraza contrajo matrimonio con Andrea Castillo, duran-

te el tiempo que ella vivió en la casa de su suegra aprendió la técnica que-

sera, ya que la apoyaba en su producción; tuvieron seis hijos, cuatro mujeres 

y dos hombres: Ángelo Crescenciano, Justina, Teresa, Prisca Crisanto y Hono-

rina. 

Al cumplir 33 años, Ángelo Crescenciano contrajo matrimonio con Ange-

lina Díaz Hernández, quien también aprendió de su suegra, ya que cuando 

se casó, Ángelo la llevo a vivir a la casa de sus padres; Ángelo y Angelina 

tuvieron seis hijos, dos mujeres y cuatro hombres; sin embargo, sólo las hijas: 
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Griselda y Susana, aprendieron el proceso de elaboración, ya que ayuda-

ban a su madre cuando eran pequeñas. 

Por su parte, Honorina, la hija menor de Casimiro Melo Pedraza y An-

drea Castillo, contrajo matrimonio a la edad de 43 años con Rodolfo García 

Díaz, quien también contaba con ganado; actualmente sigue elaborando el 

queso que aprendió a hacer con su madre, tiene dos hijos: Alejandro y 

María Concepción, quienes aún son menores de edad, pero ya aprendieron 

la técnica. 

La mayoría de los queseros actuales tiene un vínculo, ya sea familiar o 

de amistad, con la familia Melo Pedraza, como es el caso de las productoras 

Paula Hernández, Cipriana López, Irma Reyes, Graciela Hernández, Cecilia 

Apolonio, Marina Bustos, Alicia Montiel, Hilaria Montiel y la familia Campoy, 

quienes mencionan que sus padres o abuelos trabajaron ayudando en la 

elaboración del queso a Doña Rafaela Pedraza y de ahí aprendieron la 

técnica. 

En la figura 2 se describen las simbologías empleadas. En la figura 3 se 

representa la genealogía de 14 productores donde se logró establecer la 

trasferencia de conocimiento y el nivel en el que se encuentran los actores, 

partiendo de los descendientes de la familia Melo Pedraza. 

 

 

Figura 2. Simbologías para la construcción de la genealogía 

Fuente: Elaboración propia con base en Davinson Pacheco (2007). 
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Figura 3. Genealogía de la difusión del conocimiento de la elaboración 

del queso criollo 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas (2016). 

Existen otros casos donde no se logró establecer la trasferencia de co-

nocimiento, porque desconocen de donde aprendieron sus familiares la técni-

ca quesera; como en el caso de la señora María del Carmen Bustos, de 67 

años, con 40 de experiencia en la actividad, ella mencionó que su mamá, 

Lucia Pelcastre, la instruyó, y que a ella se lo trasmitió su abuela, Rufina 

Apolonio. 

Un caso similar es el de la Sra. María Abraham Avalos, de 57 años, con 

37 de experiencia quien mencionó haber adquirido el conocimiento de su 

suegra, Teresa Mendoza. Raúl Valentín, quesero con 38 años y 5 de expe-

riencia, aprendió la técnica de su abuela Agustina Serna. Abundia Juárez, 

con 59 años y 30 de experiencia, adquirió el conocimiento de su madre. 

En la figura 4. Se representa la genealogía de cuatro productores y el 

nivel en el que se encuentran los actores de las familias donde no se logró 

establecer la transferencia de conocimiento de la producción de queso criollo 

en hoja de luna. 
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Figura 4. Genealogía de las familias donde no se logró establecer 

la trasferencia de conocimiento de la producción de queso criollo 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas (2016). 

Como se observó en las genealogías, la participación de las mujeres en 

la elaboración del queso ha sido predominante, en 88.9% de los casos así 

ocurre. La edad promedio de los productores es de 59 años, con 36 dedica-

dos a la actividad. 

El hecho de que sean señoras, que complementen las actividades del 

hogar con la quesería, y con el apoyo activo de todos los integrantes de la 

familia, son factores que han ayudado al sostenimiento de la producción, 

que unido a la división del trabajo en actividades de acopio de la leche y 

comercialización de los quesos, resultan determinantes para el aumento de la 

producción y rentabilidad (Grass Ramírez, Sánchez Gómez, y Altamirano 

Cárdenas, 2015). 

Del mismo modo, Samardzic et al. (2014), concluyen que la mujer pue-

de jugar un papel muy importante en la valorización de productos típicos, lo 

cual garantiza no sólo su reconocimiento, protección y desarrollo económico, 

sino también, un modelo para el progreso de la región de origen, con venta-

jas de mejora y beneficios más tangibles (crecimiento del empleo, mayores 

ingresos). 
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En otras regiones, la producción familiar de leche y la tradición en la 

fabricación de quesos ha sustentado el desarrollo local de un territorio deli-

mitado. La leche se convierte entonces en un recurso específico vinculado a la 

realización de quesos, que destaca por la incorporación de un saber-hacer 

local en el proceso de elaboración con fama y reputación regionales 

(Castañeda Martínez, Boucher, Sánchez Vera, y Espinoza Ortega, 2009). 

En ese sentido, el saber-hacer está asociado a los saberes empíricos y 

se adaptó en las localidades por procesos de educación no formales, induci-

dos por diferentes instituciones. Esta dimensión juega un rol fundamental en 

los productos de calidad específica, dónde además las condiciones agrocli-

máticas les confieren características distintivas que permiten a los consumido-

res su reconocimiento y valorización (Velarde, 2009). 

El potencial creciente de este tipo de recursos en el país se basa en la 

diversidad geográfica y cultural, y proporciona una gran variedad de ali-

mentos y formas de prepararlos en la cocina local, regional y de grandes 

espacios geográficos (Goméz Martin y Armesto López, 2005). 

Trayectoria tecnológica en el proceso de elaboración del queso criollo 

en hoja de luna 

El queso criollo en hoja de luna surge principalmente como una estrategia de 

los productores de leche para aprovechar los excedentes estacionales que 

se producían, de tal manera que inmediatamente después de la ordeña pro-

cedían a elaborar el queso. La manera de elaborarlo que se practica en 

nuestros días, sigue siendo tradicional, muy similar a la original, donde se 

han incorporado pocos avances tecnológicos en el proceso (Figura 5). 
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Figura 5. Trayectoria tecnológica del sistema productivo 

de queso criollo en hoja de luna 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas (2016). 

Al respecto, Castañeda Martínez et al. (2009), en una situación similar, 

encontraron que el queso molido o ranchero del Estado de México, es un 

lacticinio fresco, respaldado por su proceso de elaboración y tradición arte-

sanal que es valorado por los productores y consumidores, promocionado 

como cien por ciento natural, hecho a base de leche fluida de vaca, sin con-

servadores. 

También Grass Ramírez y Cesín Vargas (2014), concluyeron que a pe-

sar de que han transcurrido cerca de 100 años desde su surgimiento, los 

quesos genuinos de Chiautla, Puebla se siguen elaborando en la actualidad 

de la forma tradicional; conservando los principales elementos del proceso y 

las características de los productos. 
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En este caso, la calidad del sistema tradicional está directamente vincu-

lado a la relación entre el territorio y las producciones originales, que tienen 

que ser consideradas para generar información de recursos locales específi-

cos que contribuyan a elevar la calidad del producto (Olivieri y Giraldi, 

2015). 

La alimentación del ganado con pastos nativos de la región, y la carac-

terística hoja con la cual se envuelve el queso son aspectos que le proporcio-

nan, tipicidad y el sabor que lo caracteriza, y que son altamente valorados 

por los consumidores. Al respecto Thomé da Cruz y Menasche, (2014), encon-

traron, en un estudio similar que el queso serrano, do Brasil, que las técnicas 

y conocimientos necesarios para producirlo se han conservado en las familias 

rurales; para su manufactura se utiliza leche de vacas criollas, que viven en 

grandes ranchos y son alimentadas principalmente con pastos nativos. 

En ese sentido, la elaboración de un queso genuino artesanal también 

incorpora otros elementos vinculados a los recursos naturales y al saber ha-

cer ganadero. Así, en conjunto, se agregan al queso una serie de bienes, 

tangibles e intangibles, que tienen características patrimoniales propias como 

son: paisajes, cultura, organización social (Villegas de Gante y Cervantes 

Escoto, 2011). 

En la actualidad, cada uno de los fabricantes sigue elaborando el que-

so de la misma manera, como lo aprendieron de sus ancestros; todos han 

recibido asesoría para realizar cambios, sin embargo, manifiestan que pre-

fieren seguir con la misma técnica, para preservar su tradición y porque así 

lo demanda el mercado, ya que al incorporar otros elementos tecnológicos 

se perdería tipicidad, y originalidad de este queso único y característico del 

lugar donde se produce. 

Desde ese punto de vista, los productos de calidad se pueden definir 

como aquellos que se encuentran vinculados a un territorio de origen y que, 

además, respetan las tradiciones arraigadas en lo relativo a la forma de 

elaboración. Estas circunstancias acaban por conferirles características cuali-

tativas propias que los diferencian de posibles competidores (Martín Gómez 
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y López Armesto, 2005), que ofrecen productos de baja calidad y los ven-

den en grandes cantidades debido a sus bajos precios (Jaster et al., 2014). 

Se puede afirmar que los quesos mexicanos tradicionales se han mante-

nido hasta ahora, en muchos casos gracias a su inserción en un sector infor-

mal, marginal, donde lo que se calificó de “atraso” tecnológico y/o socio-

económico permitió preservar la autenticidad del producto. De esta manera, 

la formalización de la producción de quesos tradicionales y de los sistemas 

productivos asociados (si se quiere mantener su carácter tradicional) requiere 

de una transición que considere sus especificidades (Poméon, 2011). 

Conclusiones 

En este trabajo se ha mencionado la importancia del queso criollo en hoja de 

luna, un alimento con historia, saber-hacer generacional, por medio de fami-

liares y conocidos. El desarrollo tecnológico incorporado a lo largo del tiem-

po resulta ser mínimo, permitiendo al queso criollo en hoja de luna conservar 

un carácter altamente artesanal. Sin embargo, también manifiesta ciertas 

características agregadas por el entorno donde se produce, como son: el 

fuerte sabor a leche, proporcionado por la utilización de leche bronca y su 

olor característico a hoja de luna, aportado por su envoltura en ella. Es de-

cir, es un producto que ha adquirido su tipicidad del territorio donde se ela-

bora, de la práctica social que lo ha valorado y de la tenacidad de las mu-

jeres y hombres que lo siguen produciendo, como una expresión de identi-

dad territorial, no solo como gastronomía local, sino como un atributo cultu-

ral, conservado a través del tiempo. Asimismo, resalta que son principalmen-

te las mujeres, las que han obtenido el conocimiento para su elaboración, a 

través de este proceso de transferencia transgeneracional, consolidándose 

ellas en la actividad quesera. 
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El Sistema Agroalimentario Localizado de quesos 

artesanales como instrumento 

para el desarrollo territorial 

Velia Sánchez Vásquez1, José Alfredo Cesín Vargas2 

Introducción 

Los cambios en los hábitos de consumo de la población se encuentran rela-

cionados con los diferentes estilos de vida actuales y con el fácil acceso a 

una gran cantidad y tipos de productos con variedad de precios en los dis-

tintos canales de comercialización, y que no necesariamente provienen de 

regiones cercanas a los centros de consumo, muchos de ellos, son trasladados 

desde lugares remotos o bien son productos importados destinados a distin-

tos segmentos de consumidores. Las empresas familiares que se han dedica-

do tradicionalmente a la elaboración de productos alimenticios artesanales 

han enfrentado una disminución en la demanda de sus productos, resultado 

de una competencia agresiva y el veto a canales de distribución vinculados 

con alimentos industrializados, lo que, en los casos más graves, ha conducido 

al abandono y cierre de su medio de vida, razones suficientes para que este 

grupo de productores sean foco de atención de investigaciones y sobre todo 

de generación de políticas públicas adecuadas que mejoren su situación y 

contribuyan a la preservación de alimentos con fuertes vínculos con la cultura 

gastronómica del país. 
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Sabedores de la importancia económica y social que conllevan estas 

actividades, diversos académicos se han dado la tarea de realizar investi-

gaciones y propuestas metodológicas para implementarse en estos territo-

rios, cuyas acciones activen la economía de los productores desde lo local, no 

obstante, es necesario seguir enriqueciendo el tema con el estudio de dife-

rentes casos para contar con un modelo sólido que sea capaz de demostrar 

las ventajas de su uso y con ello poder sensibilizar a los responsables y to-

madores de decisiones y coadyuvar a la generación de políticas que facili-

ten la implementación de esta metodología en distintos territorios y con ello 

se propongan leyes que protejan los saberes comunitarios y aumenten la 

difusión de las tradiciones culinarias, buscando la reactivación económica de 

todos los actores presentes en los eslabones de las cadenas productivas. 

El presente trabajo tiene como objetivos exponer los elementos del Sis-

tema Agroalimentario Localizado (SIAL), como modelo metodológico que ha 

rescatado conceptos que valorizan los recursos territoriales resaltando las 

características culturales, sociales y económicas de los mismos; igual de im-

portante será detallar los factores requeridos para activar el modelo así 

mismo aquellos factores que deben resolverse para asegurar el éxito de su 

aplicación, mediante un proceso de investigación-acción, por último se ex-

pondrán instrumentos metodológicos para cada elemento del modelo y se 

proporcionarán recomendaciones para mejorar el impacto de las acciones 

que ya se han realizado a lo largo del territorio nacional. 

Elementos integradores para la activación de un sistema 

agroalimentario localizado 

Este trabajo se desarrolló bajó una metodología cualitativa, mediante la 

revisión bibliográfica de artículos científicos, libros, tesis y ponencias de se-

minarios, realizando un análisis de los hallazgos de cada estudio para en-

contrar similitudes y diferencias en los factores de estudio y en los instrumen-

tos metodológicos utilizados. De modo que se retomó un modelo de SIAL que 

integra seis elementos y se realizó una propuesta que agrega otros factores 
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de importancia, que de acuerdo a las lecturas realizadas se consideraron 

clave para fortalecerlo. 

Es importante reconocer la valiosa aportación económica y social de los 

proyectos que tienen como objetivo el rescate y difusión de productos arte-

sanales, en el caso particular de este estudio, se enfocará en la producción 

de quesos, por ello es necesario conocer la producción de leche, que de 

acuerdo a datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

(SIAP) para el año 2018, el valor de la producción de la ganadería de le-

che superó los 73 mil millones de pesos lo que representó el 16.7 % del va-

lor total de lo que generó la ganadería, ocupando el tercer lugar de impor-

tancia económica en el sector.  

En lo que respecta a la industrialización de lácteos según datos del 

INEGI, en el mismo año generó, a nivel nacional, 134,750 millones de pesos 

representando el 11.6 % del valor de la producción de la industria alimen-

taria y 9.5 % del producto interno bruto agroindustrial (FIRA, 2019). En lo 

que se refiere a la mano de obra, el eslabón primario generó arriba de 

200 mil empleos directos (SADER, 2018) y en el eslabón de la transforma-

ción industrializada se ocuparon 60 mil personas (Aguilar, 2003), represen-

tando una fuente valiosa de empleos. Por su parte, el caso de las queserías 

artesanales por la falta de registros de producción, así como de identifica-

ción por instituciones oficiales, es difícil ser preciso en el impacto económico, 

sin embargo, existen estudios que determinan que solo se registra el 10 % 

del total de queserías, estimando entonces una cantidad importante de em-

pleos en zonas rurales (Villegas, Cervantes, Cesín, Espinoza, Hernández, San-

tos y Martínez, 2014). 

Los orígenes, la evolución y los avances en los estudios de los conceptos 

que conforman el sistema agroalimentario localizado han mejorado los nive-

les de análisis, por ello, y de acuerdo a la metodología desarrollada por 

Grass, Cervantes y Palacios (2016) se tienen seis elementos que se describi-

rán enseguida, además se proponen instrumentos que facilitarán la obtención 

de información, con la finalidad de detectar los elementos que se tienen en 
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el territorio de estudio y de los que carece y así establecer las acciones a 

emprender para proveer un modelo sólido. Estos instrumentos son cualitativos 

o cuantitativos, lo que hace que la investigación que se realiza en campo sea 

de tipo mixta.  

Para iniciar, la historia oral (Cuadro 1) es la que sustentará los cambios 

del producto artesanal a través del tiempo, el tipo de metodología que se 

utiliza es la cualitativa, de modo que el instrumento a usar es la entrevista 

directa a las personas identificadas en el territorio, por ejemplo, aquellas 

que tienen el mayor tiempo dedicándose a la actividad (Meyer y Olivera, 

1971) y han sido las responsables de transmitir el saber hacer a la siguiente 

generación. 

Cuadro 1. Ejemplo de entrevista en una historia oral 

Preguntas clave en la historia oral 

¿Es originario de la región? 

¿Cuánto tiempo tiene usted viviendo en la 

región? 

¿Considera que haber nacido en esta 

región determinó que se dedicará usted a 

la producción de quesos artesanales? 

¿Qué tiempo tiene usted que se dedica a 

la producción de quesos artesanales? 

¿En dónde y cómo aprendió a desarrollar 

las actividades relacionadas con la pro-

ducción de quesos artesanales? 

¿Sabe usted como comenzó la producción de 

quesos artesanales en su región? 

¿Considera que los productos artesanales son 

productos típicos de su región? 

¿Considera que los productos artesanales 

tienen alguna calidad diferencial? ¿Por qué? 

¿Identifica eventos especiales o festividades 

llevadas a cabo en torno a la producción de 

quesos en su región? ¿Cuáles? 

Fuente: Elaboración propia con base en Santacruz, 2018. 

Es necesario que la selección de los informantes clave de este tipo sea 

comprobada con otras personas de la misma localidad, de tal manera que 

se encuentren coincidencias y se reafirmen las razones de entrevistar a estas 

personas, otro punto de relevancia es acerca del recolector de la informa-

ción, cuyas características es que conozca el tema a profundidad y conduzca 

la entrevista (Grass, Cervantes y Palacios, 2012) respetando las opiniones 

de los entrevistados sin interrumpir ni inducir las respuestas. 
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El siguiente elemento, se trata de la genealogía, que forma parte del 

reconocimiento de la transmisión y evolución de los saberes comunitarios, su 

objetivo es hacer una remembranza lo más añeja posible de los antecesores 

de la persona entrevistada, se hace hincapié en la corroboración de la in-

formación proporcionada, de preferencia, aunque no necesariamente, con 

familiares directos, para evitar que la información recopilada sea distorsio-

nada, omitida o errónea, generalmente por fallas de la memoria (Grass, 

Cervantes y Altamirano, 2013), concluyendo esta parte, se procede a recu-

perar información de los descendientes hasta encontrar a las personas que 

actualmente son poseedoras de estos saberes, en concordancia con la he-

rramienta anteriormente explicada se sugiere continuar trabajando con los 

actores que compartieron la historia del producto. La herramienta de uso 

para la obtención de la información es la encuesta genealógica y se registra 

gráficamente en un instrumento denominado genealogía (Figura 1), de modo 

que se pueda identificar la relación entre familias y la línea de transmisión 

de los saberes. 

 

 

Figura 1. Ejemplo de resultado de aplicación del método genealógico 

Fuente: Elaboración propia con base en Grass, 2013. 
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El tercer elemento, hace referencia a la trayectoria tecnológica, para 

realizar este ejercicio es importante enlazar los dos anteriores, primero para 

identificar la duración de los procesos y de la incorporación de innovaciones, 

ya que con esta información se puede observar la permanencia de procesos 

tecnológicos en el tiempo, lo que ha llevado a conservar las características 

organolépticas de los productos, pero al mismo tiempo, se pueden encontrar 

las mejoras que se han realizado en los mismos, con la finalidad de ofrecer 

productos de calidad o bien el momento en el que se fueron perdiendo la 

autenticidad y originalidad (Grass, Cervantes y Palacios, 2012).  

Nuevamente la entrevista es la herramienta de elección para obtener la 

información, también es necesario que el investigador conozca previamente 

los procesos de elaboración y la historia de las innovaciones para poder 

dirigir adecuadamente la línea del tiempo de las innovaciones. Enseguida se 

registra la información en un cuadro, donde se visualizan las fechas y las 

innovaciones o acciones emprendidas en los procesos de producción.  

El cuarto elemento, se denomina calificación y certificación, su importan-

cia radica en que durante la descripción del producto se resaltarán caracte-

rísticas que hacen la diferencia entre lo auténtico y la imitación, de modo 

que en la calificación de tipo sensorial se detallen los olores, sabores y pro-

cesos que solo pueden tenerse en el producto artesanal (Villegas, Lozano y 

Cervantes, 2015), así como aspectos relevantes como el arraigo cultural, el 

respeto al medio ambiente, la inclusión de mujeres, niños y jóvenes y demás 

aspectos que coloquen al producto como único (Cuadro 2). 

Por otra parte, la calificación instrumental es aquella que mediante 

análisis químicos y bacteriológicos detallará los componentes del producto 

(Grass, Cervantes y Altamirano, 2013) y que más adelante, con la gestión 

de la certificación, serán los parámetros que marquen la pauta para homo-

genizar procesos y con ello se obtengan los sellos, certificados o cualquier 

otra estrategia de señalización, que como se ha estudiado, si se logra me-

diante un proceso de apropiación y de inclusión de los actores a quienes les 
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será de utilidad entonces esto dará un valor agregado al producto logrando 

abrir canales de comercialización que otorguen precios justos. 

Cuadro 2. Elementos de una ficha descriptiva para análisis sensorial 

de quesos 

Ficha descriptiva 

1. Aspecto exterior 

2. Aspecto de la pasta 

3. Olor 

4. Sabor 

6. Textura (al tacto y en boca) 

7. Fotografía 

Fuente: Elaboración propia con base en Villegas et al., 2015. 

El análisis de redes es el quinto elemento que se evalúa en el modelo, el 

objetivo es tener un mapeo completo de actores que intervienen en toda la 

cadena productiva además de encontrar los niveles de relación existentes. 

La herramienta para obtener la información es una ficha de patrón de inter-

acciones (Cuadro 3) en donde se anotan las relaciones entre productores 

(red social), entre productores y técnicos o instituciones que faciliten asisten-

cia técnica (red técnica) y la existente entre productores con proveedores y 

comercializadores (red comercial) (Muñoz, Rendón, Aguilar, García y Altami-

rano, 2004). Posteriormente, esta información se procesará en una hoja de 

cálculo para identificar correctamente cada actor y con apoyo del software 

UCINET (Grass, 2013) se procederá a realizar un diagrama de grafos para 

visualizar las relaciones obteniendo indicadores que muestran la intensidad 

de las relaciones. 

La última fase del análisis se enfoca en la revisión de cada uno de los 

eslabones de la cadena productiva y se procede mediante entrevistas, diag-

nósticos participativos u otras herramientas como el calendario de producción 

y el presupuesto de actividades (Geilfus, 2002). Esta información dará la 

situación actual de la cadena productiva, así como los retos y oportunidades 
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que se deberán atender, en cada uno de los eslabones se requiere obtener 

información precisa para tener un panorama completo con el cual se tomen 

decisiones para su mejora. En el caso del eslabón de abasto, el estudio se 

realiza con proveedores de insumos y servicios, en el eslabón primario, para 

ser más precisos, en la cantidad y calidad de información, se parte de una 

correcta clasificación de productores, seleccionando datos comunes como 

número de animales, sistema de producción, nivel de organización, nivel tec-

nológico, etc. (Grass, 2013). 

Cuadro 3. Patrón de interacciones 

Preguntas para identificación de redes sociales, técnicas y comerciales 

¿Con cuáles productores ha recurrido o 

recurre cuando necesita de un consejo o 

enfrenta un problema relacionado con la 

producción? 

¿Con cuáles profesionistas o asesores ha 

recurrido o recurre cuando necesita un 

consejo o enfrenta un problema? 

Nombre ¿Dónde localizarlo? Nombre ¿Dónde localizar-

lo? 

    

¿A quién le com-

pra sus insumos? 

¿Quién de los ante-

riores le ofrecen 

asesoría técnica o 

comercial? 

¿A quién le vende 

su producto? 

¿Quiénes de los 

anteriores le ofre-

cen asesoría técni-

ca o comercial? 

Fuente: Elaboración propia con base en Muñoz et al., 2004. 

En el eslabón de acopio, se señalan los volúmenes de compra y los cos-

tos de operación, señalando las utilidades que se van distribuyendo a lo 

largo de la cadena productiva, enseguida en el eslabón de transformación 

se recopila la misma información económica, así como de las empresas fami-

liares y de las industriales, en la comercialización se investigarán las formas 

de distribución, frecuencias de entrega, formas de pago, tipo de productos, 

etc. Finalmente, en el cliente final, se obtendrá información para orientar 

sobre todo a los productores sobre las preferencias del consumidor, en el 

caso de los productos industriales se tiene definido el mercado (Grass, 
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2013), sin embargo, es necesario reconocer los caminos trazados por estas 

empresas. Un elemento en común, en todos los eslabones, es la detección de 

problemáticas de forma objetiva y desde la participación directa de los 

involucrados de tal modo que se puedan visualizar soluciones que sean satis-

factorias y viables. 

 

 

Figura 2. Esquema para análisis de la cadena productiva 

Fuente: Elaboración propia con base en SEDAFPA-SAGARPA, 2011. 

Como han mencionado otros autores tales como Boucher, Fournier, Mu-

chnik, entre otros, este modelo de análisis no es rígido y existe una gama de 

herramientas para obtener información, esto es valioso, sobre todo por la 

diversidad de territorios y productos existentes que hace que el investigador 

tenga oportunidad de tener hallazgos no encontrados en otros estudios, por 

eso se dice que cada sistema agroalimentario es único. Ahora bien, la base 

(Figura 3) para que realmente funcionen estos modelos y sean permanente-

mente exitosos, es la estructura organizacional con la que se activen, es de-

cir, un conjunto de actores sobre todo del sector primario que se encuentren 

motivados y comprometidos con el proceso (Piña, 2010). Se habla de proce-

sos territoriales emanados del interés colectivo, donde también intervienen 

otros actores sociales, organizaciones e instituciones que se encuentran local-
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mente, es así que conceptos como la gobernanza y desarrollo local se tienen 

que incorporar y de acuerdo a lo detectado en otros estudios, las capacita-

ciones en temas empresariales, de liderazgo e identidad territorial (rescate 

de idiomas, de vestimentas, de tradiciones) son acciones transversales que se 

deben realizar durante todo el proceso (Boucher y Reyes, 2013 y 2016). 

Esta estructura debe ser funcional, capacitarse constantemente y paula-

tinamente participar en procesos más complejos, para involucrar a más acto-

res del territorio, de aquí emanan los conceptos de desarrollo local en donde 

las actividades económicas y socioculturales que se emprendan, con recursos 

humanos y materiales propios, buscarán el bienestar de la comunidad (Mon-

ge y Macías, 2016). El camino a seguir posteriormente es que los gobiernos 

apliquen la gobernanza local y territorial entendida como la aplicación de 

un buen gobierno y que las políticas territoriales sean emanadas desde los 

intereses y problemáticas reales de la población (Jorquera, 2011). 

 

 

Figura 3. Modelo del SIAL y factores relevantes 

Fuente: Elaboración propia con base en Jorquera, 2011; Grass, et. al, 2016; Monge y 

Macías, 2016; Sotomayor, Rodrígues y Rodríguez, 2014; Riveros y Boucher, 2019. 
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El otro pilar que sostiene el modelo, es la red institucional externa, y se 

refiere a las instancias académicas y de investigación que dan formalidad a 

los hallazgos de estos análisis, enlazándolos con una red gubernamental que 

apoye las recomendaciones y que actúe en puntos clave para el financia-

miento, búsqueda de sellos de calidad, apertura de canales de comerciali-

zación, entre los más importantes. En este punto se requiere visualizar que, 

de acuerdo a estudios, en México las estrategias de diferenciación, en espe-

cífico, de indicación geográfica, para el caso de los quesos, no han funcio-

nado o solo tienen efecto en pequeños grupos selectos, ya sea porque las 

instancias gubernamentales se apropiaron del proceso o el beneficio no ha 

sido compartido con los pequeños productores (Agudelo, 2018). Por ello, 

deben buscarse procesos igualitarios y equitativos, de no ser así, las gestio-

nes y aplicaciones serían ineficientes, de realmente lograrse se estaría dan-

do un valor agregado a los productos artesanales, además de resaltar el 

respeto del medio ambiente, la inclusión de sectores vulnerables y el pago 

justo por el trabajo de los productores. 

Ningún proceso enfocado en el beneficio de pequeños productores se 

puede dar por concluido sin resolverse el aspecto comercial, una de las ven-

tajas hoy en día son los cambios de hábitos y preferencias del consumidor, 

que tiene apertura a valorar productos de calidad vinculados al origen 

geográfico, las tradiciones y la tipicidad (Vandecandelaere, Arfini, Belletti, 

Marescotti, 2010), por eso se debe tener especial cuidado en concretar las 

formas de comercialización más favorecedoras, por lo que los circuitos cortos 

de comercialización (bioferias, mercados ecológicos, etc.) (Riveros y Boucher, 

2019), canasta territorial de bienes y servicios, (combinación de productos 

artesanales con rutas turísticas), turismo rural, son algunas de las modalida-

des que se resaltan en la "multifuncionalidad" de las actividades productivas 

en el medio rural, encontrando la salida ideal para aplicar el comercio justo 

(Sotomayor, Rodrigues y Rodríguez, 2014). 

Como última mención, la participación del gobierno local, regional y 

nacional, aunque no son determinantes para iniciar la implementación de 

acciones locales, en la línea de la gobernanza territorial es importante invo-
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lucrar y hacer partícipes de acciones precisas a los actores que toman deci-

siones, lamentablemente los programas de gobierno no han sido permanen-

tes ocasionando acciones en los territorios inconclusas y en muchos casos de-

cepcionantes, por eso los aliados comprometidos son necesarios para que 

realmente estos modelos tengan un impacto de mayor alcance, bajo estas 

circunstancias, se proponen iniciativas de ley que protejan los productos arte-

sanales y sus procesos, así como políticas públicas orientadas al rescate y la 

puesta en valor del patrimonio agroalimentario, de modo que el ejercicio 

del gasto público, no sólo se enfoque en el desarrollo de infraestructuras sino 

también en el desarrollo de capacidades que permitan la reproducción eco-

nómica y cultural de los baluartes gastronómicos (Thomé, Jiménez, Herrera y 

Espinoza, 2017). 

Conclusiones y recomendaciones 

El sistema agroalimentario localizado es viable como estrategia para impul-

sar el sector agrícola y pecuario, sobre todo a los estratos de baja escala 

productiva, ya que esos productores son quienes cuentan con las característi-

cas de identidad territorial y de protección de saberes de antaño, además 

se ha demostrado que a pesar de las políticas que se han aplicado en el 

sector rural no han logrado mejorar su calidad de vida y eso los coloca en 

un punto focal de atención, sin embargo, para lograrlo se requiere una es-

tructura política coherente que valore e impulse las acciones que los produc-

tores realizan todos los días.  

Por ello, se recomienda que la alianza entre la organización de produc-

tores con las instituciones de investigación, académicas y gubernamentales 

realicen propuestas legislativas certeras, entre ellas, que el funcionamiento 

del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sea honesto y transparente 

de modo que pueda obtenerse el reconocimiento de productos a favor de la 

población que realmente hace que el campo persista así, como aquella que 

se ha dedicado a conservar la gastronomía mexicana. 
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Quesos madurados de East Friesian 

Juan Manuel Vargas Romero, José Cortés Zorrilla, Lorena Luna Rodríguez, 

Hermenegildo Losada Custardoy, Viridiana Alemán López1 

Introducción 

Los sistemas de producción ovino-leche tiene particularidades en cuanto a 

permitir la obtención de derivados lácteos de elevado precio, no requieren 

de una gran inversión en instalaciones o territorio y generan empleo por la 

necesidad de ordeño diario (Mantecón y Lavín, 2000; Ali et al., 2020). Sin 

embargo, la ganadería ovino-lechero y la producción de derivados lácteos 

a partir de la leche de oveja, es incipiente en muchos países (especialmente 

en América); a pesar de que existe potencial para la comercialización de 

productos (queso, yogurt y otros) de alto valor y al incremento de la deman-

da en el mercado (Milani et al., 2011).  

En general el precio ya no basta para la decisión de compra, ahora 

hay que entender las necesidades que se satisfacen con la adquisición o el 

valor asignado (Caballero, 2010). La conveniencia, la funcionalidad, la 

inocuidad y los atributos organolépticos, son algunos de los componentes de 

importancia central en la cadena de valor de la producción de alimentos y 

en las preferencias del consumidor (Aguilar, 2014). Además, la selección de 

un producto es influido por el acceso a la información, educación, diversidad, 

estilo de vida, estructura familiar y composición étnica; en consecuencia los 

consumidores contemporáneos no sólo tendrán gustos globalizados y al mis-

mo tiempo inclinaciones concretas relacionadas con aspectos externos como 

presentaciones, etiquetas y sello (Siller et al., 2009; Díaz et al., 2014) sino 

                                                 
1 Investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Cien-
cias Biológicas y de la Salud. Departamento Biología de la Reproducción. Área de Sis-
temas de Producción Agropecuarios. 
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también buscan conservar, promover la producción y consumo local (Hansen, 

2005) proyectando así su ideología ética, social, cultural, intelectual e identi-

taria (Hidalgo-Milpa et al., 2016). 

A pesar de diferentes estudios sensoriales, aún falta mucho por indagar 

con respecto a la reacción resultante del consumo de un alimento; por su 

importancia en la toma de decisiones, desarrollo de productos que sean 

ideales a las nuevas tendencias de consumo y la obtención de mayor conoci-

miento de sus propiedades de textura y reológicas con el fin de ofrecer 

aceptables niveles de calidad. En este contexto el objetivo del presente es-

tudio fue evaluar instrumental y sensorialmente quesos de oveja elaborados 

artesanalmente. 

Desarrollo del tema 

Sistema de producción ovino-leche  

La leche se obtuvo de hembras de la raza East Friesian del sistema de pro-

ducción ubicado en el Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa, 

perteneciente al Programa de Investigación para la Sustentabilidad (PISUS) 

de la Universidad Autónoma Metropolitana. El manejo zootécnico se realiza 

con los más altos estándares de bienestar animal, dando como resultado 

leche de calidad y mayor rendimiento para la elaboración de quesos.  

Proceso de elaboración del queso  

Se inició con la pasteurización, la cual consistió en elevar la temperatura de 

la leche a 62 ºC durante 30 min, para luego descenderla rápidamente a 32 

ºC. En este punto se agregó cloruro de calcio (10 % p/v) y se colocó un fer-

mento lácteo (mezcla 4 cepas mesófilas de Lactobacillus spp). También se 

adicionó cuajo (Provelac, Ciudad de México) en dosis de 600 mL /1 L de 

leche, manteniendo la temperatura en 32 ºC por 30 min para favorecer la 

coagulación. Posteriormente se realizó el corte de la cuajada y se obtuvo un 

tamaño de grano de 10 a 15 mm; se moldeó la masa y se prensó durante 
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24 h. Finalmente se sumergieron las piezas de queso en salmuera (20 % de 

suero y con NaCl al 7 % p/v), a 15 ºC durante 18 h. Las condiciones de 

maduración fueron de 15 ºC y 85 % de humedad relativa.  

Características de las muestras y tamaño sub-muestras  

Se obtuvieron muestras con diferentes tiempos de maduración T1 (30 d), T2 

(60 d), T3 (90 d) y T4 (120 d). Tres días previos a los análisis se conservaron 

a 4°C y la temperatura al momento de los análisis fue de 18 °C.  

Para realizar el análisis de compresión uniaxial (textura instrumental) se 

obtuvo una submuestra de queso (cubos) de 1.5 x 1.5 x 1.5 cm (3 repeticio-

nes por tratamiento) de cada tiempo de maduración y en la prueba senso-

rial (de ordenamiento), de cada tratamiento se obtuvo una loncha de 15 mm 

de grosor, 6 cm de ancho y 15 cm de largo. 

Análisis de textura instrumental 

Se utilizaron las submuestras (dimensiones señaladas en la sección anterior) 

para realizar el análisis de compresión uniaxial; las condiciones para deter-

minar las propiedades físicas fueron: una sonda TA3/100 con 4 cm de diá-

metro, una celda de carga de 4500 g, velocidad inicial de 1 mm/s, veloci-

dad al momento de la prueba de 0.3 mm/s y una distancia de 3 cm.  

El análisis compresión uniaxial se midió con un analizador de textura 

CT3 Texture Analyzer, Brookfield, y se colocaron los cubos, uno por uno, en 

centro de la plataforma del Texturómetro, la sonda comprimió cada una de 

las submuestras hasta obtener la resistencia. 

Selección de los panelistas-consumidores  

Se convocó a 38 individuos que tenían las siguientes características: estudian-

tes, de ambos sexos, edad de 20-30 años, consumidores habituales de lác-

teos, de preferencia no fumadores y que no tuvieran enfermedades respira-

torias. El análisis sensorial se realizó en las instalaciones de la Universidad 

Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. 
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Preparación de las muestras y prueba de ordenamiento 

El gusto percibido se midió de acuerdo con el protocolo modificado de Na-

politano et al. (2010) en dos sesiones:  

• Sesión uno, los sujetos convocados (panelistas-consumidores) recibie-

ron la información y se les guío en la valoración de los atributos or-

ganolépticos: visuales (apariencia externa e interna, color externo e 

interno), olor, textura en boca, sabor y retrogusto (Agudelo et al., 

2019). 

• Sesión dos, el panel ordenó según el agrado a las submuestras; es 

decir, en la primera línea escribieron el código del queso que más 

les gusto y en último lugar colocaron el código que corresponde al 

de menor preferencia. 

Las submuestras (dimensiones y características señaladas anteriormente) 

se colocaron en recipientes individuales transparentes identificando los tra-

tamientos (T1, T2, T3, T4) con números de tres dígitos generados aleatoria-

mente (Picallo, 2009) y luego los quesos fueron presentados a los panelistas-

consumidores, junto con agua potable para enjuagar la boca entre muestras. 

Las condiciones ambientales en las cabinas del laboratorio de análisis senso-

rial fueron: temperatura del ambiente de 25 ºC, 71 % de humedad relativa 

y luz blanca. 

Análisis de datos  

Los datos obtenidos de compresión uniaxial fueron analizados estadística-

mente con un ANOVA y comparación de medias de Duncan. El ordenamiento 

se evaluó mediante estadística no paramétrica, aplicando la prueba de 

Friedman. Se planteó lo siguiente: Hipótesis nula (H0)= las muestras de que-

so presentan la misma preferencia según. Hipótesis alterna (H1)= las mues-

tras de queso presentan están ordenadas ascendentemente. Los análisis se 

realizaron con el programa SSPS Statistics® v.18. 
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Resultados y discusión  

Zúñiga et al. (2007) reportan que la penetrometría determina la fuerza de 

penetración utilizando un instrumento para medir la firmeza, dureza o rigi-

dez de diferentes productos alimenticios; esta técnica se basa en la determi-

nación de la resistencia, es decir mide la distancia o fuerza de penetración 

de un vástago cilíndrico, aguja, cono o bola en el alimento, en un intervalo 

de tiempo. 

El análisis de varianza (Cuadro 1) muestra que el factor tiempo tiene un 

efecto significativo sobre la variable respuesta fuerza de dureza (P < 0,05). 

También se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homo-

géneos (Cuadro 2) donde los tiempos de maduración a los 30 y 120 días 

tienen diferencias significativas con respecto a los otros. 

Cuadro 1. Análisis de varianza para la dureza en quesos según el periodo 

de maduración 

Periodo de 

maduración 

Suma de 

cuadrados 
gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 0.174 3 0.058 5.537 0.024 

Dentro de grupos 0.084 8 0.010     

Total 0.258 1       

 

La tecnología básica para la producción de queso es relativamente la 

misma y al realizar pequeños cambios, resultan diferencias significativas en 

el producto final. Los factores clave en su elaboración son la composición y 

tipo de leche, tasa y grado de desarrollo de la acidez, contenido de hu-

medad, manipulación de la cuajada, cultivos iniciadores y la maduración 

(condiciones y tiempo) (Sameen et al., 2010). Lo anterior explica los cam-

bios encontrados conforme se incrementa el tiempo (Figura 1), siendo más 

evidente la diferencia en el día 120. De manera similar, Papetti y Carelli 

(2013) en un puntaje sensorial encontraron que la gomosidad y granulosi-
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dad disminuyó con periodos mayores de maduración, mientras que las pun-

tuaciones de dureza aumentaron. 

 

 

Figura 1. Fuerza de compresión con respecto al tiempo de maduración. 

Cuadro 2. Formación de subconjuntos de muestras que queso según el tiempo 

de maduración. 

 

Periodo de maduración (días) N Subconjunto P < 0.05 

30  3 3.5533  

60 3 3.7067 3.7067 

90 3 3.7267 3.7267 

120  3  3.8933 

Sig.    0.082 0.045 
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En última instancia, el éxito de cualquier alimento depende del sabor, la 

apariencia, el precio y el atractivo de las declaraciones de propiedades 

(Granato et al., 2010). Por lo tanto, en el desarrollo del queso de ovino la 

evaluación organoléptica por parte de los consumidores es un paso crucial y 

esencial que rige la innovación del producto; y el análisis sensorial es de 

utilidad para traducir las preferencias en atributos definidos (Ramírez, 

2012). Además, es una técnica que proporciona conocimiento completo de 

las características de los alimentos y se considera una herramienta impres-

cindible que permite obtener información sobre aspectos de calidad, a los 

que no se puede acceder con otras técnicas. Contrario a lo determinado en 

el análisis instrumental, la frecuencia de la preferencia señalada por los 

panelistas-consumidores (Figura 2) marca una tendencia de aceptación uni-

forme para los cuatro periodos de maduración. 

En este estudio la prueba de Friedman se utilizó con la finalidad de de-

terminar si existe un producto preferido frente a otros, comparando la suma 

de las preferencias. El valor crítico para esta fue de 4.33. Por lo tanto, se 

infiere que no hay diferencias en el nivel de preferencia en los quesos pre-

sentados a los panelistas-consumidores (Cuadro 3).  

Cuadro 3. Análisis de la varianza de dos factores y estadísticos descriptivos 

(Friedman para muestras relacionadas) 

n Estadístico de prueba gl Sig. asintótica 

    

37 4.33 3 0.228 

 Periodo de maduración, días  

 30 60 90 120 

Media 2.14 2.57 2.73 2.57 

Desv. 1.134 1.119 0.962 1.214 

Mediana 2 2 3 3 

Moda 1 3 2 1 

 



V. PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS DE ORIGEN PECUARIO 

357 

  

   

Figura 2. Frecuencias del orden de preferencias de quesos con diferentes 

tiempos de maduración 
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A través de la prueba de categorías de preferencia se establece una 

escala ascendente o descendente en orden de agrado. Esto permite evaluar 

la dirección; sin embargo, no se puede establecer el tamaño; en este caso 

solo se pudo determinar por la moda que el queso maduro y fresco tiene 

una mayor preferencia para este grupo de consumidores. 

Conclusiones 

Los resultados de preferencia fueron heterogéneos, por lo cual es necesario 

decir que en estudios de percepción del consumidor se debe considerar va-

rios elementos, ya que para este tipo de alimento influye la parte cultural y 

social; el consumo de queso semimaduro debe entenderse como un reflejo 

psicofísico y una práctica social aprendida. 

Con base a los resultados y debido al interés económico-social que en-

marca la tendencia de la ‘artesanía alimentaria’ se concluye que es esencial 

entender las causas que determinan la elección de los productos alimenticios 

(individualizados, con calidad y características diferenciadas) con respecto 

al resto. Por ello, aunque el análisis instrumental es en primera instancia un 

vínculo entre los atributos y la reacción del consumidor, no siempre pueden 

detectar diferencias mínimas y entonces es donde los métodos de evaluación 

de la calidad sensorial son apremiantes. 
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Valoración del atributo orgánico en carne de pollo 

mediante el método de valoración contingente 

Andrea Trujillo Nava1, Ramón Valdivia Alcalá2, 
Juan Hernández Ortiz3, José María Contreras Castillo4 

Introducción 

El incremento en el ingreso y la educación de la población ha contribuido a 

que la sociedad esté cambiando sus hábitos de consumo y alimentación en 

los últimos años. La esperanza de vida al nacer de los mexicanos ha aumen-

tado a 75.2 años para 2020 (BM, 2021) y con ella la preocupación por la 

salud, la mentalidad de prevención de enfermedades crónico degenerativas 

se ha incrementado y eso significa una mayor preocupación por las caracte-

rísticas y atributos de los alimentos que se consumen, de donde vienen, como 

han sido cultivados o engordados, si contienen pesticidas u hormonas, etc. Por 

lo mismo, la popularidad, el consumo y la producción de los productos orgá-

nicos ha ido en crecimiento en los últimos años. 

Los alimentos orgánicos, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura 

Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (SAGARPA, 2016) se defi-

nen como “productos vegetales, animales o sus derivados, que se producen 

con sustancias naturales y sin utilizar plaguicidas ni fertilizantes artificiales, 

entre otros químicos”, con el fin de prevenir la aparición de enfermedades 

crónicas en edades avanzadas, lo que mejoraría el nivel de vida. 

                                                 
1 División de Ciencias Económico-Administrativas, Universidad Autónoma Chapingo (DI-
CEA-UACh) Texcoco, Estado de México. E-mail: andytrujillo.n@gmail.com 
2 DICEA-UACh; e-mail: ramvaldi@gmail.com 
3 DICEA-UAC; e-mail: andytrujillo.n@gmail.com 
3 DICEA-UACh; e-mail: jhdzo@yahoo.com.mx 
4 DICEA-UACh. 
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En México se cultivan y comercializan más de 45 alimentos orgánicos, 

entre los principales están el café, el maíz y el aguacate (SAGARPA, 2016); 

entre los productos orgánicos principales en México, no se encuentra la carne 

de pollo orgánica, esto presenta una oportunidad de crecimiento para su 

producción y comercialización ya que los consumidores están interesados en 

consumir carne libre de hormonas y antibióticos.  

En lo que a la producción avícola de crianza no orgánica se refiere, en 

México la producción de pollo, huevo y pavo, contribuyen al PIB pecuario 

con el 63.8%, esto le permite a la avicultura contribuir con el 55% de la 

proteína de origen animal en aporte total para la población. Por subsector 

pecuario dicho aporte se desglosa a continuación: carne de pollo 38%, hue-

vo 17%, leche de vaca 19%, carne de res 16%, carne de cerdo 8%, otros 

2% (UNA, 2017). Con estos datos queda de manifiesto la importancia de la 

producción de carne de pollo y su consumo para la población mexicana. La 

combinación de la búsqueda de mejores alimentos, más sanos, y los hábitos 

alimenticios de la población, motivan a la búsqueda de productos avícolas 

de la mejor calidad y lo más saludable posible para ofrecerlos para el con-

sumo humano.  

El pollo de engorda en granjas, de manera tradicional tarda 49 días 

en engordar (siete semanas), con 5.5 ciclos de engorda por año, las caracte-

rísticas de este tipo de crianza, incluyen: muchos pollos por metro cuadrado; 

la posibilidad del uso de granos genéticamente modificados o contaminados 

por insecticidas (usados en el cultivo y que al ser consumidos por el pollo 

puede terminar dañando al ser humano que consuma esa carne); uso de 

antibióticos como preventivos de enfermedades y promotores de crecimiento, 

entre los más importantes, lo que a la postre afecta a los humanos cuando se 

consumen. 

Todo este tipo de prácticas no se permiten en la crianza orgánica de 

pollos, los cuales se producen en condiciones de pastoreo, por lo que la car-

ne de pollo obtenida con esta estrategia es una excelente alternativa ali-

menticia, si bien con menor productividad. Sin el uso de promotores de creci-
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miento, el pollo engordado de manera orgánica tarda 70 días en estar listo 

para el consumo (10 semanas).  

Justificación 

Las condiciones en las cuales se produce el pollo de engorda tradicional 

incluyen prácticas y componentes que pueden afectar la salud humana. La 

producción orgánica de pollo se muestra como una alternativa para reducir 

estos riesgos para la salud. Sin embargo, los mayores costos en que se incu-

rre debido al mayor periodo de tiempo que se requiere para que el pro-

ducto esté en condiciones de ser consumido, provoca que el producto orgáni-

co tenga un precio mayor al producto convencional, esto motiva a realizar 

una investigación para conocer la valoración de atributos del producto que 

hacen los consumidores de la carne orgánica para estar en condiciones de 

estimar la conveniencia económica de producción. El propósito de esta inves-

tigación es valorar el atributo orgánico en carne de pollo mediante el méto-

do de valoración contingente, comparado con la carne de pollo producida 

por métodos tradicionales, y conocer la disposición a pagar por parte del 

consumidor por el producto orgánico, y con esto conocer si el consumidor está 

interesado en un producto con estas características, si valora positivamente el 

producto y si está dispuesto a pagar un sobreprecio por éste, en relación al 

convencional.  

Objetivos 

Los objetivos de esta investigación son determinar sí el consumidor del orien-

te del Estado de México valora el atributo orgánico en el pollo de engorda, 

a través de la aplicación del método de valoración contingente. Así como 

estimar el valor monetario que los encuestados les asignan a dicho atributo 

por medio de la disposición a pagar de los consumidores por la carne de 

pollo con dicho atributo, considerando características socioeconómicas de los 

consumidores. 



V. PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS DE ORIGEN PECUARIO 

365 

Hipótesis 

Las hipótesis que se plantean en esta investigación son las siguientes: dados 

los cambios en las preferencias del consumidor, la esperanza de vida y los 

niveles de ingreso de importantes sectores de la población en México, el 

pollo con el atributo orgánico tiene una valoración positiva por parte del 

consumidor.  

Los habitantes del oriente del Estado de México valoran de manera po-

sitiva la carne de pollo de engorda orgánica de acuerdo con su disposición 

a pagar por ella. El estilo de vida y actitudes hacia el medio ambiente por 

parte de los habitantes de la zona oriente del Estado de México se relacio-

nan con su actitud hacia los productos orgánicos. Las características sociales, 

económicas y demográficas de los habitantes de la zona oriente del Estado 

de México inciden en las decisiones de consumo de productos orgánicos. 

Materiales y métodos 

Lo que se busca obtener es la disposición a pagar por carne de pollo orgá-

nica, para así conocer si hay una valoración positiva por parte del consumi-

dor. En la práctica, los métodos directos, como la valoración contingente, 

consisten en formular un mercado para la calidad del bien ambiental, de tal 

forma que los individuos declaren, a partir de sus respuestas, la valoración 

monetaria por el cambio propuesto. El concepto teórico de bienestar que se 

persigue con la respuesta depende de la naturaleza del cambio, esto es, si 

implica un beneficio o un perjuicio para el individuo. Si el cambio conlleva 

una mejora para el individuo entonces la respuesta a la pregunta de la dis-

posición a pagar es la variación compensada. Si el cambio conlleva un em-

peoramiento, entonces la respuesta a esta pregunta dará el concepto teórico 

de variación equivalente. (Labandeira, León, & Vázquez, 2007). 

Para lograr esto, se utilizó el método de valoración contingente, los pa-

sos que se siguieron al aplicar el método son los que se muestran a continua-

ción. Se definió la población relevante y la zona donde se aplicaría el 
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estudio, esto es la zona oriente del Estado de México, principalmente la zo-

na del municipio de Texcoco.  

Se definió el bien a valorar y la descripción de este, el bien a estudiar 

fue la carne de pollo con producción orgánica, la cantidad del bien fue un 

kilo de carne de pollo, sin especificar la pieza de pollo. La comparación se 

realizó entre la carne de pollo de crianza convencional y la carne de pollo 

de crianza orgánica y se les pregunto a los encuestados si comprarían o no 

comprarían la carne de pollo orgánica a cierto sobre precio. Se aplicó el 

muestreo simple aleatorio, obteniéndose un tamaño de muestra de 126 en-

cuestas. La muestra es estadísticamente significativa de acuerdo con la po-

blación del municipio de Texcoco. La encuesta se aplicó a los diferentes es-

tratos económicos, en diferentes lugares donde se adquiere la carne de po-

llo (tianguis, tiendas de autoservicio, mercados, pollerías.).  

Se definió el costo promedio del pollo de engorda convencional y se les 

preguntó a los encuestados si estarían dispuestos a pagar un porcentaje de 

sobre precio por la carne de pollo orgánica, esto fue un 20%, 40% o 60% 

dependiendo de la encuesta, se realizaron 45 encuestas con cada porcenta-

je para dar un total de 135 encuestas.  

La modalidad del método de valoración contingente que se decidió 

aplicar fue la encuesta, esto de manera personal, en zonas de venta de 

productos alimenticios como fueron mercados, tiendas de auto servicio de 

la zona, plazas comerciales, así como tianguis y tiendas especializadas en 

productos orgánicos.  

 En cuanto a la redacción de la encuesta aplicada, se incluyó primera-

mente información acerca de las diferencias entre la crianza del pollo de 

engorda tradicional, que es la manera comercial, y la engorda de pollo con 

el atributo orgánico. La información que se proporcionó acerca de la crianza 

tradicional fue, que el pollo engorda rápidamente, en tan solo 48 días de 

crianza, son criados en caseta, tienen mayor peso al final de la engorda y 

durante la crianza pueden llegar ser administrados con antibióticos como 

preventivos de enfermedades y/o promotores de crecimiento. La información 
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que se proporcionó en cuanto a la crianza orgánica fue, que los pollos tienen 

un tiempo de engorda mayor, esto es 70 días, son criados por libre pasto-

reo, son nutridos con alimentos orgánicos, tienen un menor peso al final de la 

engorda y son criados sin uso de antibióticos. 

En cuanto al formato de la encuesta, se inició con una presentación de 

quien realiza la encuesta e información acerca del estudio que se está reali-

zando. La primera sección que los encuestados debieron contestar fue, per-

cepción y preferencias de consumo, donde se pregunta por el conocimiento 

que tienen en relación con los productos orgánicos y si los consumen o no, así 

como un área con preguntas acerca del estilo de vida de los encuestados y 

sus actitudes hacia el medio ambiente, lo último de esta sección son pregun-

tas acerca del conocimiento del pollo orgánico y su consumo por parte de los 

encuestados. 

La segunda sección es la disposición a pagar, donde se realiza la pre-

gunta de si pagarían un sobre preció por consumir carne de pollo orgánico, 

así como una pregunta abierta de cuanto sería el máximo que estarían dis-

puestos a pagar por 1 kilogramo de pollo orgánico.  

La tercera y última sección es la de características socioeconómicas, 

donde se le pregunta el encuestado por su género, número total de personas 

que viven en su hogar, su edad, su nivel de educación y su estado civil, así 

como su ingreso familiar mensual.  

Después de realizar las encuestas de continuó a codificar las respuestas 

obtenidas, en una hoja de Excel, se recopilaron las respuestas de los siguien-

tes datos: Número de encuesta, disposición a pagar, porcentaje adicional a 

pagar, estado civil, edad, ingresos, nivel de estudios, genero, conocimiento 

acerca de productos orgánicos, consumo de productos orgánicos, conocimien-

to acerca de pollo orgánico y consumo de pollo orgánico, esto con el fin de 

conocer como estas variables afectan la disposición a pagar del consumidor 

por pollo orgánico.  

A continuación, se analizaron los datos codificados en el programa es-

tadístico NLOGIT. 
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Cuadro 1. Codificación de variables. 

Variable Tipo de variable Valores 

Disposición a pagar Discreta 
0 - No 

1 - Si 

% adicional Discreta 

20 

40 

60 

Estado civil Discreta 
0 - Soltero 

1- Casado 

Edad Continua - 

Ingreso Discreta 

1 - Menos de $3,000 

2 - Entre $3,001 - $5,000 

3 - Entre $5,001 - $8,000 

4 - Entre $8,001 - $12,000 

5 - Entre $12,001 - $15,000 

6 - Más de $15,000 

Estudios Discreta 

1 -Primaria 

2 - Secundaria 

3 - Preparatoria 

4 - Licenciatura 

5 - Posgrado 

Género Discreta 
0 -Hombre 

1 - Mujer 

Conocimiento orgánico Discreta 
0 - No 

1 - Si 

Consumo orgánico Discreta 
0 - No 

1 - Si 

Conocimiento pollo orgánico Discreta 
0 - No 

1 - Si 

Consumo pollo orgánico Discreta 
0 - No 

1 - Si 

Fuente: Elaboración propia. 

Se realizaron dos modelos, los cuales se encuentran en él, sin embargo, 

solo se analizan los resultados del segundo modelo ya que resultaron ser 

más significativos. 
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Discusión de resultados 

La DAP promedio se calculó por:  

 (1) 

Donde α es la sumatoria de los coeficientes de las variables indepen-

dientes multiplicadas por su promedio incluyendo la ordenada al origen o 

β0, y β es el coeficiente de la variable % Adicional con signo negativo. 

 (2) 

Obteniendo los siguientes resultados: Disposición a pagar media: 

52.79%, Desviación estándar: 26.86%, Disposición a pagar mínima: 

18.61%, Disposición a pagar máxima: 138.66%. 

Cuadro 2. Resultados del modelo logit binario para la elección binaria 

Variable Coeficiente Error Estándar b/St.Er. P[|Z|>z] Media de X 

Características en numerador de Prob[Y=1] 

Constante 0.36947534 0.95524266 0.387 0.6989   

% Adicional -0.6305679 0.01571587 -4.012 0.0001 40 

Estado Civil 0.43042527 0.45351044 0.949 0.3426 0.64444444 

Ingreso 0.26807388 0.20513905 1.307 0.1913 4.40740741 

Género 0.31258303 0.49567057 0.631 0.5283 0.74074074 

Conocimiento de 

pollo orgánico 1.06194288 0.49008346 2.167 0.0302 0.65185185 

Consumo de 

pollo orgánico 2.88254573 1.09608385 2.63 0.0085 0.2 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 3. Resultados del modelo Logit. 

Modelo logit binario para la elección binaria 

Estimaciones de máxima verosimilitud  
Variable Dependiente Disposición a pagar 

Variable de ponderación Ninguna 

Número de observaciones 135 

Iteraciones completadas 7 

Función de probabilidad de registro -66.50134 

Número de parámetros  
Criterio de información: AIC 1.08891 

Muestra finita: AIC 1.09544 

Criterio de información: BIC 1.23955 

Criterio de información: HQIC 1.15013 

Probabilidad de registro restringido -89.98365 

McFadden Pseudo R cuadrado 0.260962 

Chi cuadrada 46.96463 

Grados de libertad 6 

Probabilidad [Chi cuadrada > valor] 0 

Hosmer - Lemeshow chi - cuadrada 12.6228 

Valor P .04943 con grados de libertad de 6 

Fuente: Elaboración propia. 

La mayor parte de los encuestados respondieron que su ingreso familiar 

se encontraba en el rango de entre $8,001 y $12,000 al mes, seguido por 

un ingreso familiar mensual mayor de $15,000. Ninguno de los encuestados 

respondió que su ingreso familiar del mes era menor a $3,000, en este caso 

la disposición a pagar hubiera disminuido, ya que las personas con un ingre-

so bajo deben utilizar sus recursos de manera diferente y es probable prefi-

rieran consumir otro tipo de productos. 

Los encuestados con un ingreso familiar mensual mayor de $15,000 tie-

nen la mayor disposición a pagar por pollo orgánico, con una media de 

disposición a pagar un sobre precio para poder consumir carne de pollo 

orgánico de 75.92% extra en comparación con el precio promedio del pollo 

de engorda convencional. Aquí se puede apreciar que, entre mayor ingreso, 

mayor es la disposición a pagar, porque los consumidores pueden destinar 
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mayor parte de sus recursos a sus alimentos y salud, de esta manera cuentan 

con mayores opciones para consumir, incluyendo los productos orgánicos.  

La menor disposición a pagar se encuentra en los encuestados que res-

pondieron tener un ingreso familiar mensual entre los $3,001 y $5,000. Su 

disposición media a pagar un sobre precio en la carne de pollo orgánica es 

de 25.23% extra.  

Otra variable que afecta de manera significativa la disposición a pa-

gar por carne de pollo orgánica es el género de los encuestados. Del 100% 

de los encuestados 74.07% fueron mujeres y 25.93 fueron hombre. 

Las mujeres mostraron una disposición a pagar por carne de pollo or-

gánica más alta en comparación con los hombres encuestados, como se pue-

de apreciar en la figura 8.4. Con una DAP media de 41.12% extra en el 

caso de los hombres encuestados, y 56.86% extra en el caso de las mujeres. 

Las mujeres al ser las principales encargadas de las compras del hogar tie-

nen un mayor poder de decisión en cuanto a los alimentos que se consumen, 

se preocupan más por la salud de su familia, por lo tanto, tienen una mayor 

DAP por productos orgánicos.  

Entre los encuestados, un 65.19% afirmó tener conocimiento acerca del 

pollo orgánico, y un 34.81% mostró falta de conocimiento por la carne de 

pollo orgánica, esta información permite conocer que existe una debilidad 

en la publicidad del pollo de engorda con el atributo orgánico, ya que po-

dría llegar a más personas. 

La gran oportunidad que tendrían los productores de pollo orgánico al 

llegar con su publicidad a más personas es que, las personas con conocimien-

to acerca del pollo orgánico tienen una mayor DAP un sobre precio para 

poder consumir carne de pollo orgánica, por último, las encuestas dieron 

como resultado que solo un porcentaje pequeño de las personas encuestadas 

consumen pollo orgánico, tan solo un 19.26 en la zona oriente del Estado de 

México, esto debido principalmente a que no conocen de algún lugar donde 

vendan este producto, un 80.74% de los encuestados no consume carne de 

pollo orgánica. 
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Y entre los encuestados que consumen con regularidad o han llegado a 

consumir carne de pollo orgánica se muestra una mayor disposición a pagar 

un sobre precio, en comparación con las personas que no consumen ni han 

consumido carne de pollo orgánica, como se puede apreciar en la figura 

8.8. Esto significa que los consumidores de pollo orgánico no solo aprecian 

los beneficios que le puede aportar a su salud, si no el sabor y las caracte-

rísticas de la carne, ya que continúan comprando el producto y están dis-

puestos a pagar más por él.  

Conclusiones e implicaciones  

Dados los cambios en las preferencias del consumidor, el aumento en la es-

peranza de vida y los niveles de ingreso de importantes sectores de la po-

blación, el pollo con el atributo orgánico tiene una valoración positiva por 

parte del consumidor. Con los resultados obtenidos se comprueba la veraci-

dad de esta hipótesis, ya que con la disposición a pagar media de 52.8% 

de sobre precio muestra que los consumidores valoran de manera positiva la 

carne de pollo de engorda orgánica.  

La población que ha decidido consumir productos agrícolas y pecuarios 

con el atributo orgánico, está dispuesta a pagar por estos productos que 

tienen un precio más alto del que tienen los productos producidos tradicio-

nalmente, esto se puede comprobar con las DAP mínima de 18.6 % y la DAP 

máxima de 138.7%. Los consumidores reconocer el valor aumentado que 

tiene la carne de pollo orgánica.  

Los habitantes del oriente del Estado de México valoran de manera po-

sitiva la carne de pollo de engorda orgánica, y se obtuvieron las caracterís-

ticas de los habitantes de la zona que inciden significativamente en la dispo-

sición a pagar, las cuales son, el porcentaje adicional de sobre precio que se 

presentó como alternativa a pagar, el conocimiento con respecto al pollo 

orgánico, si los encuestados han consumido o no pollo orgánico, el ingreso 

familiar mensual y el género de los encuestados. 
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A menor porcentaje adicional por pagar para consumir carne de pollo 

orgánica, existe una mayor probabilidad de que los encuestados contesten 

que si pagaran el sobre precio. 

En cuanto al ingreso familiar mensual, los encuestados con un mayor in-

greso tienen una disposición a pagar por carne de pollo orgánica mayor. De 

la misma manera las mujeres presentan una mayor disposición a pagar por 

pollo con el atributo orgánico en comparación con la disposición a pagar 

que tienen los hombres por el mismo producto. 

El conocimiento que tienen los encuestados en cuanto a la carne de pollo 

con el atributo orgánico y si la han consumido o la consumen regularmente 

incide significativamente en la disposición a pagar que presentan.  

Se puede concluir que la carne de pollo de engorda orgánica es valo-

rada positivamente por la población de la zona, reconocen sus atributos que 

superan a la carne de pollo de crianza convencional y están dispuestos a 

pagar un sobre precio para poder consumirla.  
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