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Resumen 
Se analizaron los medios de vida de las familias 
ganaderas en tres diferentes casos del munici-
pio de Villaflores, Chiapas (México); particu-
larmente, el nivel de pobreza de patrimonio, y 
las posibilidades que las unidades de produc-
ción ganaderas (upg) convencionales tienen 
para transitar hacia el modelo de producción 
orgánica. La información se obtuvo median-
te observaciones directas y cuestionarios apli-
cados a 38 ganaderos del ejido Los Ángeles: 
31 de Calzada Larga y seis ganaderos holísti-
cos. En el ejido Los Ángeles, las familias lle-
van a cabo una estrategia ganadera de bajo uso 
de insumos externos; y, en promedio, el 60% de 
su ingreso proviene de actividades agrícolas y 
el 40% de ingreso extrafinca. En el ejido Cal-
zada Larga la estrategia ganadera se basa en 
el pastoreo extensivo y alto uso de insumos ex-
ternos. En contraste, la estrategia ganadera ho-
lística utiliza tecnologías agroecológicas y ma-
nejo integral de los recursos locales. La pro-
porción de familias con pobreza de patrimonio 
fue: ejido Los Ángeles= 28.90%; ejido Cal-
zada Larga=3.20%; y familias ganaderas ho-
lísticas=0%. El grado de aproximación de las 
upg al estándar orgánico se evaluó mediante un 
índice de conversión orgánica (Ico). Los Ico 

Abstract
We analyzed the livelihoods of cattle raising 
families in three different cases in the municipality 
of Villaflores, Chiapas (Mexico); particularly, the 
level of patrimony poverty and the possibilities for 
transitioning conventional cattle production units 
(cpu) toward organic production. Information 
was obtained through direct observation as well 
as questionnaires applied to 38 conventional cattle 
farmers from the village of Los Ángeles, located 
in the Sierra Region; 31 from Calzada Larga, 
located in the Valley Region; and six holistic 
cattle producers, also from the Valley Region. In 
Los Ángeles, the families´ cattle raising strategy 
is based on low use of external inputs; on average, 
60% of their income is derived from agriculture, 
and 40% from activities other than farming. 
In Calzada Larga, the cattle raising strategy 
is based on extensive grazing and high use of 
external inputs. By contrast, the holistic cattle 
raising strategy is based on use of agroecological 
techniques and holistic management of local 
resources. The proportions of families with 
patrimony poverty were: Los Ángeles= 28.90%; 
Calzada Larga= 3.20%; and holistic cattle raising 
families = 0%. The level of approximation of the 
cpu to the organic standard was evaluated using 
an organic conversion index (ocI). The average 
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promedio de las upg evaluadas fueron: ejido 
Los Ángeles= 57.50%; ejido Calzada Lar-
ga=48%; y upg holísticas=71.30%. La he-
terogeneidad en los distintos componentes de 
los medios de vida puede favorecer o dificultar 
la conversión de las upg a orgánicas. Las ten-
dencias actuales sugieren la necesidad de im-
plementar estrategias de intervención que per-
mitan a las familias ganaderas llegar a mejo-
res escenarios.

Palabras clave
Pobreza, producción limpia, ganadería bovina, 
índice de conversión orgánica.

ocI of the cpu evaluated was: Los Ángeles= 
57.50%; Calzada Larga= 48%; and holistic 
cpu = 71.30%. Heterogeneity of the livelihood 
components may favor or impede conversion of 
the cpu to organics. Current tendencies suggest 
the need to implement intervention strategies 
which allow cattle raising families to achieve better 
scenarios.

Key words
Poverty, cleaner production, cattle production, 
organic conversion index.

Introducción

A lo largo de la historia y hasta la actualidad, la alimentación ha sido una de las 
necesidades básicas y prioritarias de las sociedades. Hoy en día, implica una 
problemática tecnológica, ambiental, económica y política compleja, a la par de 

un incremento en la demanda de alimentos de alta calidad higiénico-sanitaria y nutri-
tiva, y que provengan de sistemas de producción amigables con el ambiente (Herman-
sen, 2003; Kouba, 2003; Espinosa-Villavicencio et al., 2007). Ante ello, las alternati-
vas de producción sustentable basadas en los principios de la agroecología y la produc-
ción limpia, adquieren cada vez mayor importancia. Entre dichas alternativas se encuen-
tra la ganadería orgánica. 

La ganadería orgánica se basa fundamentalmente en el pastoreo, integra el ciclo sue-
lo-planta-animal, conserva el ambiente y la biodiversidad, y favorece el bienestar animal. 
Los alimentos producidos de forma orgánica, se encuentran libres de sustancias quími-
cas y organismos genéticamente modificados; además de que presentan propiedades or-
ganolépticas favorables (Pimentel et al., 2005). Asimismo, la ganadería orgánica brin-
da a los productores la posibilidad de vender sus productos en mercados alternativos y 
obtener un precio diferenciado. 

En el estado de Chiapas, México, la región Frailesca destaca en cuanto a produc-
ción agrícola y riqueza de recursos naturales. En su interior se encuentran porciones de 
cinco áreas naturales protegidas (Parra et al., 2006). En la Frailesca, el municipio de 
Villaflores sobresale en cuanto a producción ganadera. Tan sólo en 2008, en el munici-
pio se produjeron 6,600 toneladas de ganado bovino en pie; 3,370 toneladas de carne 
en canal; y un total de 35’600,000 litros de leche (SIAp, 2009). 

Desde el punto de vista histórico y ambiental, en el municipio de Villaflores se dis-
tinguen dos regiones: los valles y la sierra. En la mayoría de las comunidades de los va-
lles existe alta deforestación y deterioro ambiental. Actualmente, la producción agríco-
la y ganadera se sustenta en el alto uso de insumos sintéticos (agroquímicos, hormonas, 
anabólicos, estimulantes del crecimiento, etcétera) y en el pastoreo extensivo. Ello cons-
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tituye un grave riesgo ambiental y en la salud humana, tanto de los productores como de 
los consumidores. 

Por su parte, en la región Sierra se localiza una porción de la Reserva de La Bios-
fera La Sepultura (RebIse). Ésta, es un área natural protegida rica en biodiversidad, y 
cuya zona de amortiguamiento alberga a la Cuenca alta del río El Tablón. Entre las ac-
tividades agrícolas que practican las familias campesinas de esta región, destaca el culti-
vo de maíz en laderas pronunciadas y con alto uso de agroquímicos, y la ganadería bo-
vina extensiva escasamente tecnificada y con bajo uso de insumos externos. Actualmen-
te, la mayoría de los predios agrícolas y ganaderos presentan una insuficiente cobertu-
ra de los suelos, lo cual está contribuyendo a la erosión, deslaves y azolve del cauce del 
río El Tablón (García-Barrios et al., 2006). Debido a que en esta región se encuentra 
la RebIse, distintas organizaciones e instituciones muestran particular interés en promo-
ver alternativas de producción agroecológicas que procuren la conservación de los recur-
sos naturales. Asimismo, la conservación de la Cuenca alta del río El Tablón es priori-
taria, debido a que ésta constituye la principal fuente de agua potable para un gran nú-
mero de comunidades río abajo. 

Ante la situación actual, la ganadería orgánica podría ser una alternativa viable para 
los productores del municipio de Villaflores. Un aspecto fundamental del análisis de via-
bilidad de toda alternativa o innovación, es el reconocimiento de los medios de vida de 
las familias, cuyos componentes podrían facilitar o bien, dificultar la adopción de la in-
novación. Los medios de vida de una familia están compuestos por activos (naturales, fí-
sicos, humanos, financieros y sociales) y el acceso a éstos (mediados por instituciones y 
las relaciones sociales) que, en conjunto, determinan la forma de vivir de los individuos 
o del hogar (Ellis, 2000). 

Las estrategias de vida se refieren a la gama y combinación de actividades y decisio-
nes que las familias llevan a cabo con la finalidad de lograr determinados objetivos. Los 
resultados pueden ser positivos o negativos en función del tipo de estrategia de vida se-
guida por las familias; y éstos se refieren al impacto en el bienestar de las familias, la bio-
diversidad y los recursos naturales, entre otros. El enfoque de medios de vida sosteni-
bles (DfId, 1999), se ha empleado principalmente en el análisis de la pobreza (Ashley 
y Carney, 1999), la seguridad alimentaria (Pat et al., 2011), y la conservación (Bennet, 
2010). Estas evaluaciones ofrecen elementos para incidir en cambios funcionales (p. ej. 
manejo de los sistemas de producción) y estructurales (acceso a capitales, políticas pú-
blicas, etcétera) orientados a reducir la vulnerabilidad de las familias y a generar medios 
de vida sostenibles. Un medio de vida es sostenible cuando puede hacer frente y recupe-
rarse de estrés y shocks manteniendo o, incluso, fortaleciendo sus capacidades y activos 
sin deteriorar la base de sus recursos naturales (Carney, 1998).

Por otro lado, para analizar el grado de aproximación de las upg convencionales al 
estándar orgánico, se han propuesto metodologías específicas basadas en el uso de in-
dicadores, como la señalada por Mena et al. (2012). Ello permite generar información 
valiosa y concisa sobre las limitantes, potencialidades y oportunidades para la transición 
de las upg al modelo de producción orgánica. 
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El propósito de este estudio fue analizar los medios de vida de las familias ganade-
ras del municipio de Villaflores, Chiapas; particularmente, el nivel de pobreza de patri-
monio y las posibilidades que las upg convencionales tienen para transitar hacia el mo-
delo de producción orgánica. Para ello, se tomaron como referencia tres casos: 1) en la 
sierra, las familias ganaderas del ejido Los Ángeles; 2) en los valles, las familias ganade-
ras del ejido Calzada Larga; y 3) ubicados también en los valles, un grupo de ganade-
ros con producción a gran escala que transitó del manejo ganadero convencional al ma-
nejo ganadero holístico. 

Materiales y métodos
La investigación se realizó en el municipio de Villaflores, ubicado en los Valles Centra-
les del estado de Chiapas, México. Las condiciones histórico-ambientales en las regiones 
sierra y valles son contrastantes, y éstas influyen directamente sobre los medios de vida de 
las familias. Por ello, se diseñó un estudio comparativo con tres casos: 1) ejido Los Án-
geles, ubicado en la región Sierra, en la parte alta de la cuenca del río El Tablón, dentro 
de la zona de amortiguamiento de la RebIse; 2) ejido Calzada Larga, ubicado en la re-
gión Valles, en la parte baja de la cuenca, por lo que también se encuentra en el área de 
influencia de la RebIse; y 3) los ganaderos holísticos, quienes son productores con pro-
piedad privada de gran escala y cuyas upg se ubican también en los valles. En Chiapas, 
los sistemas de tenencia de la tierra están conformados por el sector privado, cuyas tie-
rras pertenecen a particulares, y el sector social. Éste, está integrado por el sector comu-
nal, constituido por las comunidades indígenas, y el sector ejidal, al que pertenecen los 
campesinos ejidatarios. Este sector es producto de la dotación de tierras otorgadas a la 
población campesina del país a partir de la Revolución de 1910, cuya repartición se hizo 
bajo la forma de ejidos y de restitución de bienes comunales (Tarrío y Concheiro, 2006). 

La información se obtuvo mediante observaciones directas y un cuestionario aplica-
do a 38 ganaderos del ejido Los Ángeles, 31 de Calzada Larga, y seis ganaderos ho-
lísticos. El cuestionario incluyó dos secciones. La primera abordó aspectos socioeconó-
micos relacionados con los componentes de los medios de vida: a) capitales (natural, fí-
sico, financiero, social, humano), b) ingreso agrícola y no agrícola, c) otras variables de 
caracterización social. La segunda sección captó información de 10 indicadores y 35 va-
riables sugeridas por Nahed et al. (2009) y Mena et al. (2012) para evaluar el grado de 
aproximación de las UPG al estándar orgánico. Además, se consultaron fuentes de in-
formación secundaria para caracterizar la región de estudio en el contexto histórico, so-
cioeconómico, productivo, y político-institucional. 

El análisis se basó en el enfoque de medios de vida sostenibles (DfId, 1999), de ma-
nera que la información se ordenó de la siguiente forma: 1) diferenciación de los medios 
de vida en la región, 2) capitales, 3) estrategias de vida, y 4) resultados de medios de vida. 

Las estrategias de vida se analizaron a partir de las estrategias de ingreso, tomando 
como referencia las actividades que contribuyen con mayor porcentaje al ingreso total de 
las familias (De Janvry, 1999). 
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Los resultados de medios de vida se analizaron en dos escalas. En la escala familiar 
se analizó el nivel de pobreza de patrimonio. Ésta la enfrentan los hogares con ingresos 
insuficientes para adquirir la canasta alimentaria básica y cubrir los gastos de salud, edu-
cación, vivienda, vestido y transporte (ConevAl, 2009). El nivel de pobreza de patri-
monio está dado por el porcentaje de ingreso que cada familia requiere emplear para evi-
tar la línea de pobreza; es decir, las familias que requieren más del 100% de su ingreso 
se encuentran en pobreza de patrimonio. En la escala de la upg, se analizó el grado de 
aproximación de éstas al estándar orgánico, mediante el método propuesto por Nahed et 
al. (2009) y Mena et al. (2012).

Posteriormente, se construyeron los escenarios donde se ubican las familias ganade-
ras. Para ello, se cruzaron las variables: 1) porcentaje de ingreso requerido para alcanzar 
la línea de pobreza de patrimonio, e 2) índice de conversión orgánica (Ico). 

Finalmente, se sugirieron algunas pautas que se deben tomar en cuenta para imple-
mentar estrategias de intervención externas, orientadas a mejorar las condiciones de las 
familias, con relación a la pobreza y el grado de aproximación de las upg al estándar 
orgánico. Para ello, se siguió el modelo de sistemas de modos de vida desarrollado por 
Soussan et al. (2001) descrito en la figura 1; el cual permite entender, por un lado, el 
proceso por el cual los hogares construyen sus medios de vida; y, por otro, las consecuen-
cias de cambios específicos en sus componentes, incluyendo los cambios derivados de in-
tervenciones externas. 

Análisis estadístico de la información

La información se sistematizó en una base de datos y, posteriormente, se analizó de ma-
nera estadística en el programa Statistical Package for Social Sciences (Spss) versión 
15.0. Una vez verificada la normalidad en la distribución de los datos, se realizó un 
contraste de medias entre los tres grupos de familias ganaderas evaluadas (Los Ánge-
les, Calzada Larga, y Holísticos) mediante análisis de varianza de una sola vía (Ano-
vA). Las variables que mostraron diferencia significativa en el AnovA fueron someti-
das a contrastes a posteriori (comparaciones múltiples) mediante el método hsd Tukey 
(p ≤0.05), con la finalidad de identificar específicamente en qué grupo(s) se presenta-
ron las diferencias estadísticas.
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Figura 1 
Modelo de sistemas de modos de vida. 
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Resultados

Diferenciación de los medios de vida en la región 

Los actuales medios de vida de las familias ganaderas estudiadas son el resultado de un 
complejo proceso histórico de interacciones sociales, económicas, culturales, ambienta-
les y de políticas institucionales particulares, relacionado con el espacio geográfico o re-
gión a la que pertenecen. 

Región Valles

Desde mediados del siglo xx, el modelo de producción de la “revolución verde” fue am-
pliamente difundido y adoptado en la agricultura y la ganadería de la región Valles, de la 
Frailesca. Ello se apoyó en ciertos pilares: políticos, económicos, sociales, y técnicos, entre 
los cuales destacan los créditos, la tecnificación de la agricultura, y la implementación de 
una política diferenciada para productores empresariales de gran escala y pequeños pro-
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ductores. Estos factores han contribuido notablemente a la polarización de los producto-
res, de tal forma que actualmente existen productores con propiedad privada de gran esca-
la y pequeños productores, ubicados generalmente en los ejidos. En ambos casos, ha pre-
valecido el modelo productivo convencional, tecnificado y con alto uso de agroquímicos. 

En principio, los productores del ejido Calzada Larga destinaban mayor superficie 
y esfuerzo a la producción de maíz con alto uso de agroquímicos. Sin embargo, la aper-
tura comercial, la caída de los precios, y el incremento de los costos de producción (Gor-
dillo, 2004), propició que la mayoría de los productores optaran por la ganadería bovi-
na extensiva.

Por otro lado, en 1994, diez ganaderos de gran escala con ranchos privados, tran-
sitaron del manejo ganadero convencional hacia el manejo ganadero holístico y crearon 
el club de pastoreo intensivo tecnificado “Los Villas” (Alfaro, 2010). Dicha transición 
se dio, entre otros factores, gracias a la asesoría y capacitación gestionada por FIrA (Fi-
deicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura). Las técnicas de manejo holísti-
co se han desarrollado tanto en regiones templadas y tropicales, con la finalidad de redu-
cir los impactos ambientales sin comprometer los niveles de producción (Savory y But-
terfield, 1999). 

Región Sierra

En 1960 se fundó el ejido Los Ángeles en los márgenes del río El Tablón, en la región 
Sierra, del municipio de Villaflores. En los primeros años se cultivó maíz en laderas, 
bajo el sistema de roza-tumba y quema. Poco después, durante la época del auge de la 
producción maicera en la Frailesca (1970-1994), se deforestó gran parte del territorio 
para cultivar maíz con alto uso de agroquímico. Este proceso provocó degradación am-
biental tanto a nivel local como río abajo (Programa Sectorial y Agropecuario, 2002). 

Después de 1994, la ganadería bovina desplazó a la producción de maíz en el eji-
do. A partir de 1992, el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación 
de Solares Urbanos (Procede) otorgó títulos de propiedad de la tierra a los ejidatarios 
de Los Ángeles, y legalizó la compraventa y la concentración de tierra. Ese mismo año, 
los productores accedieron al ProcAmpo. 

La RebIse se decretó en 1995, y desde entonces las familias del ejido Los Ángeles 
están ubicadas dentro de la zona de amortiguamiento de la reserva, e incursionaron en 
una dinámica en la cual el acceso a los recursos naturales ha sido regulado principalmen-
te por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (ConAnp). Actualmente, 
en la región inciden diversas organizaciones e instituciones nacionales e internacionales 
(ong, universidades y centros de investigación) con interés en la conservación de la re-
serva, así como dependencias gubernamentales que participan con programas asistencia-
les y sectoriales (Oportunidades, Alianza, ProcAmpo, entre otros). 

A partir de 2004, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SemArnAt) 
ha otorgado a los ejidatarios un pago por servicios ambientales para motivar el cuidado de la 
flora y fauna, y eliminar el uso del fuego en sus predios. 
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Capitales

En el cuadro 1 se presentan las variables que conforman los capitales de los tres gru-
pos evaluados. En general, los ganaderos holísticos poseen el más alto nivel de capitales. 

En el capital natural, el principal recurso que poseen las familias es la tierra, cuya 
calidad es influenciada, entre otros factores, por sus características físicas y la ubicación 
geográfica. Las familias ganaderas holísticas poseen la mayor superficie y calidad de tie-
rra debido a que en su mayoría (87%) se localizan en espacios planos y profundos, y el 
resto (13%) en laderas. Asimismo, estas familias poseen la mayor (P<0.05) superfi-
cie dedicada a la ganadería, la cual representa el 82% del total de tierra que poseen, así 
como la mayor (P<0.05) superficie de bosque (13% del total de tierra). 
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Las familias ganaderas del ejido Calzada Larga también se ubican en la región Va-
lles, por lo que también cuentan con tierras de buena calidad. En su mayoría (62.40%), 
las tierras se localizan en espacios planos y profundos, mientras que el 37.60% de éstas 
se localizan en laderas. La mayor superficie de tierra (88%) se destina a la ganadería; 
sin embargo, los productores también practican una agricultura de pequeña escala des-
tinando pequeñas porciones de tierra al cultivo de maíz (8.20%), frijol (0.40%), sorgo 
(0.50%); además cuentan con 2.90% de superficie de bosque.

Por su parte, las tierras de las familias ganaderas del ejido Los Ángeles, son de me-
diana a baja calidad (Villar-Sánchez et al., 2003; Parra et al., 2006), debido a que en 
su mayoría se ubican en laderas con suelos arenosos (96.30%), y sólo el 3.70% de los 
terrenos se localizan en superficies planas. Estas familias hacen un uso diversificado de 
la tierra, de tal forma que además del uso ganadero del suelo (81%), cultivan una por-
ción de tierra con maíz (2.80%), sorgo (1.20%) frijol (0.70%), café (1.30%), piñón 
(0.80%); y cuentan con una superficie de bosque de 5.40% del total de tierra. 

Por otro lado, el hato ganadero se considera un componente tanto del capital natural 
como del capital financiero, debido a que constituye una fuente de ahorro; es decir, ante 
una necesidad, la venta de ganado permite a las familias disponer rápidamente de dine-
ro en efectivo. Las familias ganaderas holísticas poseen también el mayor (P<0.05) ta-
maño del hato. 

En lo que se refiere a capital físico, las upg ubicadas en los valles cuentan con la ma-
yor (P<0.05) disponibilidad de equipo agrícola, maquinaria e instalaciones, siendo ma-
yor (P<0.05) en las upg holísticas. 

En el capital financiero, las familias ganaderas holísticas obtienen el mayor 
(P<0.05) monto de ingreso por subsidios productivos, préstamos, comercio y servi-
cios, y por la propia actividad ganadera. Las familias ganaderas del ejido Los Ánge-
les obtienen el mayor (P<0.05) ingreso por remesas y salarios; y al igual que las fa-
milias ganaderas de Calzada Larga, éstas obtienen el mayor ingreso por subsidios so-
ciales e ingreso por agricultura. 

En cuanto a capital social, sólo siete de los ganaderos entrevistados en el ejido Cal-
zada Larga (22.50%) se encuentran afiliados a organizaciones productivas. Ellos opinan 
que, en buena medida, las formas de control político —como el clientelismo y el corpo-
rativismo— han generado conflictos internos y rupturas en las organizaciones producti-
vas y, en consecuencia, una escasa afiliación de los productores a éstas. En contraste, en 
el ejido Los Ángeles, 35 de los ganaderos entrevistados (92.10%) se encuentran afilia-
dos a organizaciones productivas. Ello ha sido favorecido por la intervención de diversas 
instituciones en la región, cuyo primer requisito para otorgar distintos apoyos, por lo ge-
neral, consiste en que los productores se encuentren organizados. Por su parte, todos los 
ganaderos holísticos se encuentran afiliados a organizaciones productivas, con la finali-
dad de acceder a diversos créditos y apoyos. Además, ellos mencionan que gracias a la 
formación del club “Los Villas” pudieron acceder a asistencia técnica y capacitación re-
lacionada con el manejo holístico de la ganadería. 
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En lo que se refiere a capital humano, los productores holísticos tienen la mayor 
(P<0.05) escolaridad y antigüedad en la ganadería bovina, así como el mayor (P<0.05) 
porcentaje de asistencia técnica y capacitación. 

Estrategias de vida

A pesar de que todas las familias bajo estudio se dedican en menor o mayor grado a la ga-
nadería, éstas complementan su ingreso familiar con diferentes actividades en función de 
los capitales que poseen. En el cuadro 2 se presentan las estrategias de ingreso de las fa-
milias ganaderas estudiadas. Las estrategias de vida pueden diferenciarse a partir del por-
centaje que aporta cada fuente de ingreso al ingreso total (De Janvry y Sadoulet, 1999).

Las familias ganaderas del ejido Calzada Larga llevan a cabo una estrategia gana-
dera, puesto que obtienen la mayor parte de su ingreso de las actividades agrícolas, par-
ticularmente de la ganadería bovina. La ganadería bovina de Calzada Larga se practica 
bajo pastoreo extensivo y alto uso de insumos externos. Los productores destinan 13.90 
±9.60 ha a la ganadería, la carga animal es de 2.50 ±1.30 uA/ha, y cuentan con un to-
tal de 21.40 ±12.40 vacas en producción, cuya tasa de natalidad es de 61±14%. Para 
la producción de forraje se emplea una alta cantidad de agroquímicos y, asimismo, se uti-
liza una alta cantidad de insumos forrajeros externos (pollinaza, pacas de forraje henifi-
cado, maíz, entre otros) para la alimentación del ganado. 

En lo que se refiere a la agricultura, el 38.70% de los ganaderos del ejido Calzada 
Larga cultivan maíz para autoabasto familiar y, particularmente, para alimentación de 
vacas en producción de leche. El resto de ganaderos del ejido (61.30%) consideran que 
el cultivo de maíz es poco redituable, ya que requiere de una alta inversión de esfuerzo e 
insumos y, en consecuencia, prefieren comprarlo. El cultivo de frijol es escaso, y la pro-
ducción se destina fundamentalmente al autoabasto. 
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Por otro lado, las familias de Calzada Larga obtienen un bajo ingreso extrafinca, cuyo 
mayor aporte proviene de los subsidios productivos y sociales, y enseguida de los prés-
tamos. Debido al deficiente capital social (relacionado con la organización productiva), 
sólo el 67.70% y el 74.10% de las familias ganaderas se benefician de los subsidios pro-
ductivos ProgAn y ProcAmpo, respectivamente. En el rubro de subsidios sociales, el 
74.10% de las familias ganaderas son beneficiadas por el programa Oportunidades. En 
el rubro de préstamos, en 2009 sólo siete familias ganaderas del ejido (22.50%) conta-
ban con un crédito, cuya fuente de financiamiento provino principalmente de: 1) cajas de 
ahorro, 2) banco, 3) financieras rurales, y 4) prestatarios locales. La tasa de interés fue 
de alrededor del 2 a 5% mensual. De acuerdo con los productores, los créditos les han 
permitido capitalizarse mediante la compra de vacas en producción. En lo que se refiere 
a ingreso por salarios, comercio y servicio, y remesas, el aporte de estos rubros al ingre-
so de las familias ganaderas de Calzada Larga es escaso. 

Por su parte, al igual que las familias ganaderas de Calzada Larga, las familias ga-
naderas holísticas siguen una estrategia ganadera, puesto que casi el 84% de su ingre-
so proviene de la ganadería bovina. Estas familias obtienen el mayor (p<0.05) ingre-
so ganadero, cuyo valor promedio es alrededor de 6 y 18 veces más alto que el ingreso 
ganadero promedio de las familias de Calzada Larga y Los Ángeles, respectivamente. 

La ganadería holística se basa en los principios y técnicas descritos por Savory y But-
terfield (1999). En todos los ranchos holísticos se cuenta con una reserva para la con-
servación de flora y fauna, así como una alta diversidad de especies forrajeras para ali-
mentar al ganado; se realiza rotación de potreros bajo un cuidadoso esquema de pasto-
reo intensivo, y el uso de agroquímicos es escaso (Alfaro et al., 2010). Los productores 
destinan 92.10±30.20 ha a la ganadería, la carga animal es de 2.07 ±0.70 uA/ha, y 
cuentan con un total de 95.80 ±35.30 vacas en producción cuya tasa de natalidad es 
de 69 ±10.20%. 

En lo referente a la agricultura, dos ganaderos holísticos cultivan en promedio 9.50 
ha de sorgo, cuya producción se destina a la alimentación de sus animales. Los cultivos 
de maíz y frijol no forman parte de las actividades de las familias ganaderas holísticas. Sin 
embargo, los propietarios permiten al capataz o encargado (quien reside junto con su fa-
milia dentro de la misma upg), cultivar para autoabasto una pequeña porción de tierra. 

Por otro lado, las familias ganaderas holísticas obtienen el mayor (P<0.05) ingre-
so extrafinca, cuyo mayor (p<0.05) aporte proviene del comercio y servicios, particu-
larmente de la compra y venta de ganado bovino, y del ramo restaurantero. Después del 
rubro de comercio y servicios, los préstamos y los subsidios productivos aportan el ma-
yor (P<0.05) ingreso extrafinca a las familias ganaderas holísticas. En el rubro corres-
pondiente a préstamos, dos ganaderos holísticos mencionaron contar con créditos duran-
te el año de estudio, uno de tipo refaccionario (para la compra, rehabilitación o reedifi-
cación de inmuebles), y el otro de financiera rural para la adquisición de terrenos. No 
obstante, los ganaderos holísticos coinciden en que años atrás, el acceso a créditos ban-
carios contribuyó a la capitalización de sus upg, fundamentalmente en la adquisición de 
mayor superficie de terreno, y en la inversión en instalaciones y maquinaria. En lo refe-
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rente a subsidios, las familias ganaderas holísticas sólo cuentan con subsidios producti-
vos, cuyo monto recibido es mayor (P<0.05) en comparación con las familias ganaderas 
del ejido Los Ángeles y de Calzada Larga, debido a que este tipo de subsidios se otor-
gan en función del tamaño de las unidades de producción (p. ej.: tamaño del hato gana-
dero, superficie total de tierra). No obstante, de los tres casos estudiados, el porcenta-
je de contribución de los subsidios productivos al ingreso familiar es menor en las fami-
lias ganaderas holísticas.

A diferencia de las familias ganaderas holísticas y del ejido Calzada Larga, las del eji-
do Los Ángeles siguen una estrategia más equilibrada entre ingreso agropecuario (60%) 
e ingreso extrafinca (40%). Dentro de las actividades agrícolas, la ganadería bovina ex-
tensiva aporta el mayor ingreso a las familias ganaderas del ejido Los Ángeles. Los pro-
ductores destinan 45.90 ±6.50 ha a la ganadería, la carga animal es de 0.78 ±0.35 uA/
ha; y cuentan con un total de 18.30 ±13.50 vacas en producción, cuya tasa de natalidad 
es de 60.70 ±36.50%. En general, el uso de insumos externos en la ganadería es bajo. 

Las familias ganaderas del ejido Los Ángeles practican una agricultura de peque-
ña escala destinada principalmente al autoabasto familiar. El 92.10% de ellas cultiva un 
promedio de 2.80 ha de maíz, cuyos residuos de cosecha se aprovechan para alimentar 
al ganado en la época de estiaje, mientras que el 63.10% cultiva un promedio de 1.20 
ha de frijol. Para ambos cultivos se utilizan agroquímicos. Sin embargo, en el cultivo de 
frijol algunos productores han comenzado a emplear fertilizantes foliares elaborados con 
humus de lombriz, y han obtenido buenos resultados. 

Por otro lado, siete familias ganaderas del ejido Los Ángeles (18.40%) cuentan con 
cafetales en producción, cuya superficie varía entre 0.50 y 8 ha (2.90 ha en promedio), 
y cuatro de ellas cuentan adicionalmente con cafetales en crecimiento, cuya superficie os-
cila entre 1.50 y 6 ha. Algunos ganaderos que poseen tierras con buena aptitud para es-
tablecer plantaciones de café, expresaron su interés por comenzar a cultivarlo, debido a 
que el precio ha sido atractivo y estable, puesto que se comercializa como orgánico. Ade-
más, este cultivo es apoyado eficazmente por la ConAnp y otras instituciones que fomen-
tan la conservación en la RebIse. 

En comparación con los otros dos casos evaluados, para las familias ganaderas del ejido 
Los Ángeles, el ingreso extrafinca contribuye con un mayor aporte (40%) al ingreso total. 
Dentro del ingreso extrafinca, los subsidios productivos y sociales aportan el mayor ingreso 
a estas familias, de tal manera que el 97.40% reciben subsidio de ProgAn, el 89.40% re-
ciben adicionalmente subsidio de ProcAmpo; asimismo, el 97.40% se beneficia del pro-
grama Oportunidades. El programa Alianza para el Campo ha tenido una baja cobertura 
con los ganaderos del ejido, puesto que sólo tres productores mencionaron haber sido be-
neficiados por dicho programa. 

En el rubro de salario derivado de diversos empleo, las familias ganaderas del ejido 
Los Ángeles perciben el mayor (P<0.05) nivel de ingreso. Al respecto, ocho ganaderos 
del ejido venden su fuerza de trabajo (como jornaleros) con otros productores del ejido. 
Durante el año en que se realizó el estudio, en promedio, un jornal equivalía a seis horas 
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de trabajo en el campo (6:00 am-12:00 pm), y su costo oscilaba entre $80 y $100. Las 
actividades de un jornalero consisten en la siembra y cosecha de maíz y frijol, aplicación 
de agroquímicos, control de malezas, diversos trabajos en cafetales, y reparación de cer-
cos en potreros, entre otros. Además, algunos ganaderos complementan sus ingresos en 
otras actividades no agrícolas, como la albañilería, la balconería, la música, y empleán-
dose como brigadistas de la ConAnp en la temporada de incendios. 

Por otra parte, las familias ganaderas del ejido los Ángeles obtienen el mayor 
(P<0.05) nivel de ingreso por el envío de remesas. Durante 2009, este rubro aportó un 
alto ingreso económico para seis (15.80%) familias ganaderas del ejido. Dichas fami-
lias tenían algún familiar trabajando en Estados Unidos como bracero o empleado, por 
lo que recibieron una remesa anual cuyo monto osciló entre $25,000 y $72,000, lo cual 
aportó entre el 21 y el 47% a su ingreso total. Pese a que la mayoría de familias gana-
deras no recibió remesas en 2009, históricamente esta fuente de ingreso ha constituido 
un recurso importante para la capitalización de las familias del ejido Los Ángeles, par-
ticularmente para comprar animales en pie, terrenos, automóviles, e invertir en la cons-
trucción de viviendas. 

En el rubro correspondiente a comercio y servicios, 13.10% de las familias ganade-
ras del ejido Los Ángeles cuentan con distintos tipos de expendios locales (tienda de aba-
rrotes, tortillería, y carnicería), y dos productores (5.20%) se dedican al acopio y venta de 
ganado en pie. 

De forma conjunta, las estrategias de vida de las familias ganaderas generan distin-
tos niveles de ingreso total, siendo mayor (P<0.05) en las familias ganaderas holísticas, 
cuyo ingreso es seis veces más alto que el de las familias ganaderas de Calzada Larga, y 
13 veces más que el ingreso promedio de las familias ganaderas del ejido Los Ángeles. 

Resultados de los modos de vida 

Las estrategias de vida de las familias ganaderas conducen a diferentes resultados. A 
continuación se abordan: 1) el nivel de pobreza de patrimonio, y 2) la proximidad de las 
unidades de producción ganaderas al estándar orgánico. 

Nivel de pobreza de patrimonio 

En el ejido Los Ángeles, 11 familias ganaderas (28.90%) se encuentran en pobreza de 
patrimonio, siete (18.40%) necesitan más del 80% de su ingreso total anual para esca-
par de ella, y el resto (52.60%) emplea del 11.20 al 78.10% de su ingreso para evitar-
la. En el ejido Calzada Larga, una de las familias ganaderas (3.20%) se encuentra en 
pobreza de patrimonio, y dos (6.40%) están en una situación cercana a este tipo de po-
breza, debido a que emplean más del 75% de su ingreso para evitarla; mientras que el 
resto (80.6%), obtienen ingresos anuales que oscilan entre $105,907 y $445,541, por 
lo que emplean entre 6.90 y 58.20% de su ingreso para escapar de ella. Asimismo, tres 
familias ganaderas (9.60%) se encuentran lejos de la pobreza de patrimonio, gracias a 
que sus ingresos son superiores a $595,000 anuales.
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Por su parte, todas las familias ganaderas holísticas se encuentran muy alejadas de la 
pobreza de patrimonio, debido a sus altos niveles de ingreso económico (> $680,000) 
anuales.

Aproximación de los sistemas ganaderos al estándar de producción orgánica

En el cuadro 3 se presentan los valores promedio del Ico (y sus diez indicadores que lo 
conforman) de las unidades de producción ganaderas estudiadas.

Cuadro 3 
Aproximación (%) de sistemas ganaderos de tres espacios geográficos  

de Villaflores, Chiapas, al estándar de producción orgánica.

Espacio geográfico 

Indicador Calzada Larga Los Ángeles Holísticos F; valor de p

N 31 38 6

Manejo alimenticio 70.2 (±2.4)b 98.0 (±1.1)a 75.0 (±0.0)b 68.8; 0.0001

Manejo sostenible del 
pastizal 44.5 (± 2.7)b 47.4 (±2.5)b 86.7 (± 9.9)a 17.4 ; 0.0001

Fertilización orgánica del 
suelo 53.2 (±2.2)c 98.7 (±1.3)a 75.0 (±11.2)b 158.4; 0.0001

Control ecológico de 
malezas 
en pastos y cultivos

53.2 (±2.2)c 67.1 (±3.9)b 91.7 (±8.3)a

10.9; 0.0001

Control ecológico de 
plagas y 
enfermedades en pastos 
y cultivos

50.0 (±0.0)b 90.8 (±3.2)a 100.0 (±0.0)a 82.2; 0.0001

Profilaxis y cuidados 
médicos veterinarios 39.9 (±1.3)b 41.4 (±1.5)b 62.5 (±0.0)a 19.6; 0.0001

Raza y reproducción 100.0 (±0.0)a 100.0 (±0.0)a 100.0 (±0.0)a NS

Bienestar animal 80.0 (±0.0)b 80.0 (±0.0)b 90.0 (±4.5)a 33.1; 0.0001

Inocuidad 53.2 (± 0.0)b 50.0 (± 1.5)c 75.0 (± 0.0)a 53.5; 0.0001

Gestión ecológica 0.0 (±0.0)b 0.0 (± 0.0)b 20.0 (± 0.0)a NS

Índice de conversión 
orgánica 48.0 (±0.7)c 57.5 (±0.7)b 71.3 (±2.2)a 109.8; 0.0001

a, b, c= Letras distintas en la misma fila indican diferencias significativas (p<0.05).
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Las upg holísticas presentan el mayor (P<0.05) nivel de aproximación al estándar 
de producción orgánica. Ello se debe que éstas presentan mayor (P<0.05) grado de 
aproximación en siete de los diez indicadores clave: manejo sostenible del pastizal, con-
trol ecológico de malezas en pastos y cultivos, control ecológico de plagas y enfermedades 
en pastos y cultivos, profilaxis y cuidados médicos veterinarios, bienestar animal, inocui-
dad, y gestión ecológica. Por su parte, las upg del ejido Los Ángeles presentan los valo-
res más altos (P<0.05) en los indicadores manejo alimenticio y fertilización del suelo. 
El indicador raza y reproducción fue similar en los tres grupos. En Calzada Larga, las 
upg estudiadas tienen el menor índice de conversión orgánica debido a que los primeros 
seis indicadores (cuadro 3) presentan el menor nivel de aproximación al estándar orgá-
nico de los tres casos evaluados. 

Escenarios actuales 

En la figura 2 se presenta la relación entre el nivel de pobreza de patrimonio de las fa-
milias, y el Ico de las upg. Ello permite identificar los escenarios actuales en que se en-
cuentran las familias ganaderas bajo estudio.
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Figura 2 
Índice de conversión orgánica y nivel de pobreza de patrimonio en familias 

ganaderas de Villaflores, Chiapas.
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Nivel de pobreza de patrimonio

El nivel de pobreza de patrimonio está dado por el porcentaje de ingreso que la familia requiere emplear para escapar de 
la pobreza: nivel de pobreza >100= familia pobre; <100= familia no pobre. Cuadrantes I, II, III, IV corresponden a 
los escenarios. En el escenario IV: a= aceptable; b= sub-óptimo; c=óptimo.

El escenario I es el menos deseable, ya que incluye a las familias que se encuentran 
en pobreza de patrimonio, y además el Ico de las upg se encuentra por debajo de la me-
dia general. Aquí se ubica una familia del ejido Los Ángeles, y una de Calzada Larga. 

En el escenario II se ubican las familias cuyo ingreso total les permite escapar de la 
pobreza de patrimonio; sin embargo, las upg se encuentran por debajo de la media gene-
ral del Ico. En este escenario se encuentran principalmente las familias de Calzada Larga.

En el escenario III se encuentran las familias cuyo ingreso total no es suficiente para 
evitar la pobreza de patrimonio; sin embargo, las upg presentan valores de Ico por enci-
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ma de la media, y todas las familias ubicadas en este escenario son del ejido Los Ánge-
les. El escenario Iv incluye a las familias que se encuentran fuera de la pobreza de patri-
monio, y cuyas upg presentan valores superiores a la media general del Ico. En este esce-
nario es posible identificar tres situaciones: a) aceptable: incluye familias no pobres cuyo 
Ico de las upg oscila entre el 54.72 y 60%, y son principalmente del ejido Los Ángeles. 
b) sub-óptima: incluye familias que han logrado escapar de la pobreza de patrimonio, cu-
yas upg presentan un importante grado de aproximación al estándar de producción or-
gánica (Ico entre 61 y 70%), y son principalmente del ejido Los Ángeles; y c) óptima: 
incluye familias claramente alejadas de la pobreza de patrimonio, y cuyas prácticas gana-
deras sustentables les brindan un alto grado de aproximación al estándar de producción 
orgánica (Ico>70%). Aquí se ubican únicamente cinco familias ganaderas holísticas. 

Discusión

Nivel de pobreza de patrimonio

En México, en 2004, el 28% de los habitantes de las zonas rurales se encontraba en ni-
veles de pobreza extrema, y el 57% en pobreza moderada (Escalante, 2006). 

En esta investigación, a partir de la propuesta de la Secretaría de Desarrollo Social 
(ConevAl, 2009), fue posible llegar a una buena aproximación de las condiciones rela-
cionadas con el ingreso familiar y la satisfacción de los requerimientos básicos de alimen-
tación, salud, educación, vivienda, vestido y transporte de las familias evaluadas.

En el ejido Los Ángeles, a pesar de la presencia de programas sociales (Oportunida-
des, Amanecer, Setenta y más) y productivos (principalmente ProcAmpo, y ProgAn), 
aún existe una importante prevalencia de pobreza familiar, de tal forma que el 26.30% 
de las familias ganaderas se encuentra en pobreza de patrimonio. En contraste, en Cal-
zada Larga la cobertura de políticas sociales y productivas es menor que en el ejido Los 
Ángeles. Sin embargo, la estrategia de vida que siguen actualmente estas familias permi-
te a la mayoría (96.78%) obtener ingreso suficiente para evitar la pobreza de patrimo-
nio. Por su parte, las familias ganaderas holísticas se encuentran ampliamente alejadas 
de la pobreza de patrimonio, debido a sus altos ingresos percibidos. 

En el municipio de Villaflores, Parra et al. (2006) evaluaron el nivel de pobreza en 
el medio rural mediante el índice de desarrollo humano, y reportan que tanto en la re-
gión Valles como en la región Sierra existe una pobreza generalizada. Los resultados de 
este estudio sugieren que las familias ganaderas del municipio de Villaflores presentan 
una menor prevalencia de pobreza en comparación con las familias campesinas sin ga-
nado, y que ésta se encuentra más acentuada en la región Sierra. Por su parte, Randol-
ph et al. (2007) mencionan que la ganadería puede aportar elementos que favorecen el 
alivio de la pobreza, puesto que esta actividad tiene el potencial de generar una retroali-
mentación en todos los activos de las familias, reducir su vulnerabilidad, y ampliar las al-
ternativas de medios de vida para mejorar efectos en los resultados. 
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Aproximación de las unidades de producción ganaderas al estándar orgánico

La importancia de evaluar el grado de aproximación de los sistemas ganaderos actuales 
al estándar de producción orgánica, radica en que permite identificar sus limitantes, po-
tencialidades y oportunidades para impulsar su desarrollo en esta perspectiva (Guzmán 
y Alonso, 2001; Nahed et al., 2009). La metodología del Ico ha sido aplicada en dife-
rentes regiones, en Chiapas (Nahed et al., 2009; Sánchez-Muñoz et al., 2010; López, 
2010), y España (Carmona, 2009; Mena et al., 2012). 

Los valores promedio de Ico de las upg del ejido Los Ángeles, y de las upg holís-
ticas, se encuentran dentro de los valores intermedios (55-75%) reportados por Oliva-
res et al. (2005) para los sistemas ganaderos de Tabasco. El Ico de las upg holísticas 
fue superior (71.30%) al de las upg en transición orgánica de Tecpatán (63.40%; Sán-
chez-Muñoz et al., 2010); en tanto que las upg del ejido Los Ángeles se aproximan al 
Ico reportado por dichos autores. 

Para lograr la certificación orgánica de las upg, con toda la rigurosidad de la nor-
matividad se requeriría: 1) esperar a que transcurra el periodo de transición o conversión 
necesario para reducir al mínimo el efecto residual de los agroquímicos utilizados pre-
viamente; 2) capacitar a los productores en la sustitución de tecnologías contaminantes, 
dependientes de capital y que degradan el medio físico, por otras que, siendo menos de-
mandantes de capital y sustentadas en el uso eficiente de los recursos locales, permiten el 
mantenimiento de la diversidad biológica y de la capacidad productiva del suelo a largo 
plazo (Guzmán y Alonso, 2001); 3) revisar y respetar el listado de sustancias permiti-
das, prohibidas y restringidas que la normativa orgánica indica; y 4) instrumentar meca-
nismos de gestión y promoción de la ganadera orgánica. 

De acuerdo con Guzmán y Alonso (2001), la duración del periodo de transición para 
que una explotación agropecuaria sea considerada en producción orgánica se establece 
de forma arbitraria, y en general varía entre 12 y 36 meses. Por su parte, IfoAm (2005) 
indica que dicho periodo de transición varía de 12 a 48 meses, y en la práctica depen-
de del manejo previo de la explotación, y de la rigurosidad de la empresa certificadora.

El Ico indica en qué medida las prácticas de manejo ganadero actuales concuerdan 
con los principios de la ganadería orgánica especificados en cada uno de sus diez indica-
dores. El cumplimiento de ellos es un aspecto importante para la certificación orgánica 
de las upg. Sin embargo, existen otros elementos sociales, económicos, institucionales y 
ambientales relacionados con los medios de vida de las familias ganaderas, los cuales po-
drían dificultar o facilitar la transición hacia la ganadería orgánica. El análisis de estos 
elementos contribuye a la identificación de posibles puntos de intervención para generar 
un cambio en las estrategias actuales. 

Si bien en este estudio se abordan fundamentalmente aspectos cuantitativos de los 
medios de vida, existen antecedentes de investigación que reflejan la opinión, los crite-
rios y el deseo de las familias ganaderas respecto al cambio de las estrategias ganaderas 
actuales. Desde la perspectiva de los ganaderos holísticos, los principales factores que 
los han conducido al cambio han sido los altos costos de producción, los riesgos en la sa-
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lud, y el deterioro ambiental, aspectos que resaltaron la necesidad de disminuir los cos-
tos de producción, invertir en capacitación, recuperar especies leguminosas en los potre-
ros, y evitar el uso de agroquímicos (Ruiz, 2008). Por su parte, los productores de las 
regiones Sierra y Valles, contemplan entre sus necesidades de cambio la transición de la 
ganadería extensiva tradicional hacia la ganadería silvopastoril; que permita disminuir el 
impacto ambiental, aumentar la producción, y reducir riesgos en la salud humana (Parra 
et al., 2006; Parra et al., 2007). Ante ello, la ganadería orgánica es una opción integral 
que toma en cuenta los criterios y necesidades mencionadas por los productores respec-
to a las necesidades de cambio.

Por otro lado, en el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable del munici-
pio de Villaflores se acordó, mediante consenso interinstitucional, utilizar alternativas de 
manejo sustentable de la tierra para lograr medios de vida sostenibles (Dumanski, 1997; 
Parra et al., 2007). En este sentido, la ganadería orgánica se enmarca en la lógica de 
manejo sustentable de la tierra, debido a que fomenta el bajo uso de insumos externos, 
evita el uso de productos de síntesis química, y adicionalmente incorpora otros elemen-
tos, como el bienestar animal, la calidad de los productos, nichos de mercados alternati-
vos, y la seguridad alimentaria, entre otros. 

Emprender un proceso de transición hacia la ganadería orgánica requiere visualizar-
se a mediano y a largo plazo. La trayectoria tecnológica que conduciría a las upg hacia 
la ganadería orgánica, se enmarca en el contexto de la agroecología y la ganadería sus-
tentable. Por ello, la ganadería orgánica es altamente compatible con otras alternativas, 
como los sistemas silvopastoriles, la ganadería de bajos insumos, y las buenas prácticas 
ganaderas, entre otras. 

Medios de vida, ico y pobreza

Las diferencias en los capitales, pueden aumentar o reducir la capacidad de las familias 
para mejorar sus condiciones de vida. Así, también, la disponibilidad de capitales tie-
ne un efecto sobre las estrategias de vida, y particularmente en las prácticas ganaderas 
actuales. En el ejido Los Ángeles, las tierras son de menor calidad para las actividades 
agrícolas, puesto que la mayor parte de ellas se ubican en laderas pronunciadas con sue-
los arenosos. Sin embargo, existe suficiente espacio de agostadero para el ganado, al me-
nos durante la temporada de lluvias (Nahed y Aguilar, 2008). Además, diversos fac-
tores asociados al cambio de uso del suelo y al manejo, han propiciado que actualmente 
existan agostaderos que van desde pastizales abiertos hasta espacios con importante gra-
do de arborización (Sanfiorenzo et al., 2009). 

El acceso a mercados para venta de productos agroalimentarios ganaderos es más 
limitado en el ejido Los Ángeles que en la región Valles, debido a la deficiente infraes-
tructura carretera. Ello ha tenido un efecto en la orientación productiva de la mayoría de 
las UPG: producción de becerros para venta con intermediarios locales. Adicionalmen-
te, el bajo capital financiero propicia una baja reinversión en la ganadería. En conjunto, 
estos componentes de los medios de vida inciden en el esquema ganadero actual de pas-
toreo extensivo con bajo uso de insumos externos. 
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A partir del decreto de la RebIse en la región Sierra, las regulaciones de la Co-
nAnp y la inclusión de distintas instituciones nacionales e internacionales interesadas 
en la conservación de la reserva (universidades, centros de investigación, ong) han in-
crementado la oferta de tecnologías agroecológicas; tales como los sistemas silvopas-
toriles intensivos (García-Barrios, 2010), y el manejo eficiente de recursos forrajeros 
con enfoque de capacidad sustentadora ganadera (Nahed y Aguilar, 2008). Este tipo 
de ofertas tecnológicas están favoreciendo el capital social y humano de las familias ga-
naderas del ejido Los Ángeles. Lo anterior, además del favorable Ico de las upg for-
talece el potencial para la transición de las upg convencionales hacia la ganadería or-
gánica en el ejido Los Ángeles. La incorporación de los productos ganaderos orgáni-
cos a nichos de mercado diferenciados, podría permitir a los productores obtener ma-
yores ingresos y contribuir al alivio de la pobreza de sus familias. No obstante, para 
lograr el cambio en la estrategia ganadera actual, se requiere también lograr una coor-
dinación interinstitucional entre las diferentes organizaciones e instituciones, particu-
larmente entre las instituciones que promueven la conservación y las que promueven 
las actividades productivas (SecAm, SAgArpA, entre otras). 

En el ejido Calzada Larga, el escaso capital humano reduce las oportunidades para 
que los productores accedan a trabajos extrafinca bien remunerados, que les permita ob-
tener suficiente ingreso para el sustento de sus familias. La escasa tierra poseída y la baja 
afiliación de los ganaderos a organizaciones productivas, limitan el acceso a programas 
institucionales diversos y a la captación de subsidios productivos. Además, en compara-
ción con los ganaderos de la Sierra, los del ejido Calzada Larga no están ubicados en una 
región prioritaria para la conservación, lo cual dificulta el acceso a asistencia técnica, ca-
pacitación, y particularmente la oferta de tecnología alternativa al modelo convencional. 

Si bien el ejido Calzada Larga —por su ubicación e infraestructura carretera— tie-
ne mayor facilidad para acceder al mercado de leche y sus derivados, la producción le-
chera se ha sustentado en el alto uso de insumos externos (fertilizantes sintéticos, herbici-
das, plaguicidas, pollinaza para alimentar al ganado, antibióticos, y desparasitantes, en-
tre otros) que ponen en riesgo y aumentan la vulnerabilidad de las familias. 

Ante las limitantes en el acervo de capitales, un contexto institucional poco favorece-
dor y falta de alternativas sustentables apropiadas, los ganaderos del ejido Calzada Lar-
ga han optado por hacer una fuerte inversión de capital asociada al alto uso de insumos 
externos, con la finalidad de obtener mayor producción e ingresos para escapar de la po-
breza. Ello explica la trayectoria tecnológica que han seguido las familias ganaderas del 
ejido Calzada Larga, lo cual se ve reflejado en las características actuales de las upg: ga-
nadería extensiva con alto uso de insumos externos y escaso grado de aproximación al es-
tándar de producción ganadera orgánica. 

En este contexto, las tendencias son desalentadoras debido a la contaminación pro-
gresiva del suelo, su acidificación, pérdida de fertilidad, y riesgos para la salud de las 
familias (Parra et al., 2006). Ante esta situación, los productores tienen dos opciones: 
mantener el uso de insumos externos en el nivel actual con un alto costo de producción, o 
reducir su uso y, en consecuencia, se abatiría el rendimiento. Ambas medidas afectarían 
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negativamente la rentabilidad y su permanencia como pequeños productores. Ello sugie-
re que la ganadería orgánica podría no ser aceptable para los productores. De acuerdo 
con la opinión de los ganaderos de Calzada Larga, el panorama a futuro (a 10 años) es 
desalentador, debido a que el precio de los insumos aumenta progresivamente en tanto 
que el precio de la leche y del ganado en pie se mantiene estancado. Las tendencias ac-
tuales sugieren la necesidad de impulsar un proceso que a corto y a mediano permita un 
manejo ganadero sustentable de bajos insumos, y de bajo costo de producción. 

Por su parte, el mayor nivel de capitales de las familias ganaderas holísticas, particu-
larmente la posesión de mayor superficie y calidad de tierra, les ha permitido incremen-
tar y fortalecer los acervos de todos los tipos de capitales. La mayor escala de produc-
ción ha favorecido el incremento del capital financiero, lo cual les ha permitido contar 
con suficientes recursos para hacer una alta reinversión en la ganadería y, a su vez, obte-
ner mayores ingresos. El capital social se ha fortalecido mediante la afiliación de los ga-
naderos a organizaciones productivas formales (p. ej.: asociaciones agrícolas y ganade-
ras) e informales (p. ej.: el club de pastoreo intensivo tecnificado “Los Villas”), las cua-
les han generado mayor capacidad a los ganaderos holísticos para acceder a los apoyos, 
asistencia técnica y capacitación. La mayor captación de apoyos y subsidios productivos 
les ha permitido el fortalecimiento de su capital físico mediante la adquisición de maqui-
naria y equipo agrícola, lo cual sugiere que estas familias han sido ampliamente benefi-
ciadas por una política de subsidios que favorece a productores comerciales (Escalante, 
2006; Fox y Haight, 2010). 

Asimismo, el capital humano se encuentra fortalecido gracias al mayor grado de es-
tudios de los ganaderos holísticos, y éste se encuentra en constante fortalecimiento me-
diante el acceso a asistencia técnica y capacitación. Estos componentes de los medios de 
vida explican, en parte, el impacto positivo que ha ocurrido en el capital natural, gracias 
a continuas innovaciones relacionadas con el uso de técnicas agroecológicas sostenibles y 
holísticas. En este contexto, las familias ganaderas holísticas han estado inmersas en un 
círculo virtuoso que ha permitido la retroalimentación hacia el fortalecimiento continuo 
de todos sus capitales. A nivel familiar obtienen los más altos ingresos para ubicarse en 
un escenario lejano a la pobreza de patrimonio, y a nivel de upg presentan una alta com-
patibilidad con la ganadería orgánica. 

Los ganaderos holísticos consideran que existen potenciales y oportunidades para 
mejorar la situación de la ganadería a futuro (a 10 años). Por un lado, consideran que 
en el trópico existe un fuerte potencial para producir leche y carne a bajo costo; y por el 
otro, señalan que existen serias deficiencias en la comercialización de los productos ga-
naderos. Sin embargo, existe la oportunidad de que la cadena productiva actual, transi-
te hacia una cadena de valor, mediante la consolidación de alianzas entre los actores in-
volucrados (Lundy, 2003; AsocAm, 2005). 

A pesar de que los ganaderos holísticos tienen el mayor potencial para la certifica-
ción orgánica, existen dos factores que podrían limitar este proceso: 1) la orientación em-
presarial de su ganadería, lo cual propicia que las innovaciones tecnológicas se orienten 
a reducir los costos de producción (mayor eficiencia económica) más que a una visión de 
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ganadería orgánica; y 2) su ubicación en la región Valles, cuyo entorno ambiental se en-
cuentra contaminado por agroquímicos. 

El enfoque de medios de vida sostenibles ofrece un interesante método para identi-
ficar posibles estrategias de intervención, ya que contribuye a generar una aproximación 
interdisciplinaria entre los tomadores de decisiones (Carney, 1998; DfId, 1999). Las 
estrategias de intervención externas requieren considerar los aspectos ambientales, socia-
les y económicos, así como las restricciones particulares de cada caso, con la finalidad de 
generar cambios en las estrategias actuales para que las familias ganaderas puedan mo-
verse hacia mejores escenarios (figura 2). Asimismo, las estrategias deben estar orienta-
das hacia las necesidades y criterios de los productores, los cuales deben documentarse 
en investigaciones en la región de estudio, como las realizadas por Ruiz (2008), Parra 
et al. (2006) y Parra et al. (2007).

Estrategias de intervención

Retomando el modelo de sistemas de modos de vida presentado en la figura 1 (Soussan 
et al., 2001), se sugieren algunos puntos de intervención externa que permitan conducir 
a las familias ganaderas hacia mejores escenarios. 

En el ejido Los Ángeles, el primer punto de entrada se encuentra en el acceso a la 
base de recursos naturales. En este punto, se sugiere retomar la coordinación interinsti-
tucional a través del consejo asesor de la RebIse. Ello permitiría que la población pue-
da participar en el diseño de las políticas públicas a nivel local. A nivel del acervo de ca-
pitales, los puntos de intervención implican: a) capital humano: brindar asistencia técni-
ca y capacitación a los ganaderos en el contexto de la ganadería orgánica y la producción 
limpia; b) capital social: fortalecer las organizaciones actuales. 

A nivel de las estrategias y actividades identificadas, se sugiere: a) actividades agrí-
colas: impulsar y validar alternativas de producción agroecológicas, así como emprender 
las correcciones pertinentes en las prácticas de manejo ganadero con la finalidad de au-
mentar la posibilidad de que las upg convencionales transiten hacia el modelo de produc-
ción orgánica; b) ingreso extrafinca: fomentar fuentes de empleo no agrícola e incorporar 
a los productores a programas de pagos por servicios ambientales; por ejemplo, el pago 
por sistemas silvopastoriles podría ser viable (como referencia ver: Zapata et al., 2007). 
Así, también, se deben destinar mayores recursos a los programas de empleo temporal 
en favor de las familias y de la conservación de la RebIse; y c) explorar las cadenas pro-
ductivas actuales, y gestionarlas hacia cadenas de valor. 

Los puntos de intervención señalados, podrían generar impactos favorables para las 
familias. El fortalecimiento del capital humano impactaría positivamente en el capital na-
tural, por efecto de la asistencia técnica y capacitación a los productores en tecnologías 
agroecológicas, orgánicas, y limpias que favorecen la conservación de los recursos natu-
rales. A su vez, se propiciaría una retroalimentación positiva hacia el mismo capital hu-
mano, dado que se reduciría la vulnerabilidad de las familias a contraer enfermedades 
relacionadas con el alto uso de agroquímicos y, en general, con el alto uso de insumos de 
síntesis química. El fortalecimiento del capital social —particularmente de las organiza-
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ciones productivas— podría contribuir a la gestión de recursos diversos, que permitan 
la capitalización de las upg. Asimismo, un capital social fortalecido aumentaría la posi-
bilidad de establecer alianzas estratégicas para equilibrar el alto intermediarismo actual. 
Este aspecto debe ir acompañado de un estudio de mercado que permita visualizar esta 
situación imperante a través de identificar las fortalezas, debilidades y oportunidades de 
las cadenas productivas actuales para impulsarlas hacia cadenas de valor. 

La intervención en el componente de estrategias de vida y actividades, mediante la 
generación de mayores fuentes de ingreso no agrícola, contribuiría al alivio de la pobre-
za de patrimonio en que se encuentra casi el 30% de las familias ganaderas del ejido 
Los Ángeles. 

Por su parte, en el ejido Calzada Larga, pese a que la difusión de la ganadería or-
gánica con toda la rigurosidad que indica la normativa, tendría escasas posibilidades de 
éxito en el corto plazo; las tendencias actuales y el contexto de vulnerabilidad de alto ries-
go (sanitario, ambiental, social) sugieren la necesidad de generar propuestas que, a cor-
to y mediano plazo, incidan en mejores prácticas ganaderas y a favor del bienestar de las 
familias. En el acceso a diversos recursos se requiere revisar el cumplimiento de la Ley 
Federal de Desarrollo Rural Sustentable, de tal forma que desde el Consejo Municipal 
de Desarrollo Rural Sustentable se promuevan alternativas sustentables y se apoye a los 
productores en la gestión de recursos. Ello implica buscar los mecanismos para lograr 
una eficiente coordinación interinstitucional en beneficio de las familias. 

A nivel del acervo de capitales los puntos de intervención implican: a) capital huma-
no: brindar asistencia técnica y capacitación a los ganaderos en el contexto de una produc-
ción con bajo uso de insumos que no comprometa seriamente los niveles de producción; 
y b) capital social: impulsar la formación de organizaciones productivas consolidadas. 

Al igual que en el ejido Los Ángeles, el fortalecimiento del capital humano, parti-
cularmente a través de la asistencia técnica y capacitación a los productores, podría pro-
piciar cambios positivos en el capital natural. Para ello se requiere que la asistencia téc-
nica y capacitación se enmarque en el contexto de una producción amigable con el me-
dio ambiente. Una opción que podría ser viable para las familias ganaderas de Calza-
da Larga, es la ganadería holística, puesto que esta alternativa permite que los produc-
tores disminuyan el impacto ambiental sin comprometer los niveles de producción. Pese 
a que la ganadería holística, a diferencia de la ganadería orgánica, no contempla estric-
tamente la inocuidad y calidad higiénico-sanitaria de los productos obtenidos, sí consi-
dera la disminución de uso de agroquímicos. Este aspecto de la ganadería holística tam-
bién podría, en cierta medida, disminuir los riesgos en la salud de las familias ganade-
ras de Calzada Larga. 

El fortalecimiento del capital social, mediante la formación y consolidación de orga-
nizaciones productivas, permitiría que los productores tengan mayor facilidad para ges-
tionar recursos diversos; entre ellos, los que fortalecen el capital físico mediante la ad-
quisición de maquinaria y equipo agrícola. Así, también, es importante generar mayores 
oportunidades de empleo para las familias ganaderas de Calzada Larga, que les permi-
tan obtener mayores ingresos y, en consecuencia, tener un mayor margen de riesgo para 
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innovar en sus upg. Por otro lado, las familias ganaderas del ejido Calzada Larga tam-
bién enfrentan una crisis en el mercado para venta de sus productos, caracterizada por 
precios inestables y alto intermediarismo. Ello sugiere la necesidad de explorar las cade-
nas productivas actuales y gestionarlas hacia cadenas de valor. 

En el ámbito de las políticas públicas, se requiere diseñar un programa de Alianza 
para el Campo específico para las condiciones de los productores de los ejidos, tanto en 
la sierra como en los valles. Ello permitiría que la captación de recursos sea más equita-
tiva entre este tipo de productores y los productores de orientación comercial. 

La situación actual de los ganaderos holísticos es la más favorecedora. No obstan-
te, es importante señalar algunos puntos de intervención dentro de sus componentes de 
medios de vida, que permitan que su condición actual se mantenga o, incluso, mejore. 

A nivel del acervo de capitales, las intervenciones directas implican: a) capital hu-
mano: fortalecer la asistencia técnica y capacitación sobre los elementos de la ganadería 
holística. A nivel de las estrategias y actividades identificadas, se sugiere: a) actividades 
agrícolas: impulsar y validar más alternativas agroecológicas que permitan optimizar las 
condiciones de los ranchos ganaderos holísticos; b) ingreso extrafinca: fomentar la incor-
poración de los productores en los programas de pagos por servicios ambientales, que 
permitan estimular a otros productores de la región a que adapten las tecnologías holís-
ticas en sus ranchos; y c) realizar un diagnóstico de la situación actual del mercado, con 
la finalidad de identificar las fortalezas, debilidades y oportunidades para gestionar las 
cadenas productivas hacia cadenas de valor. 

Asimismo, es importante estimular a los productores holísticos en la difusión de las 
tecnologías agroecológicas, con la finalidad de escalar esta experiencia a un mayor nú-
mero de upg de los Valles. Ello implica una coordinación entre las distintas instituciones 
municipales, gubernamentales y nacionales, para el diseño adecuado de políticas públi-
cas que promuevan sistemas de producción amigables con el medio ambiente, la inocui-
dad de los productos de origen animal en beneficio de la salud de los consumidores, y el 
bienestar de las familias ganaderas. 

Conclusiones
Los tres grupos de familias ganaderas evaluadas presentan una clara heterogeneidad en 
sus acervos de capitales. Las familias ganaderas holísticas presentan el mayor nivel en to-
dos los capitales. A su vez, la heterogeneidad en los capitales y en el contexto institucional 
(políticas, organizaciones, acceso a recursos) ha generado diferentes estrategias de vida. 

En el ejido Los Ángeles, la estrategia de vida de las familias ganaderas se basa en 
la combinación del ingreso agropecuario (60%) con el ingreso extrafinca (40%), y ac-
tualmente las upg tienen alta posibilidad de transitar hacia el modelo de producción or-
gánica, debido al contexto institucional de la zona de amortiguamiento de la RebIse, a 
la oferta de tecnologías agroecológicas, y al esquema de producción actual de ganadería 
extensiva con bajo uso de insumos externos. La ganadería orgánica constituye una opor-
tunidad viable para aliviar la pobreza de patrimonio en que se encuentra el 28.90% de 
las familias ganaderas. 
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En el ejido Calzada Larga, la estrategia ganadera actual se basa en el pastoreo ex-
tensivo y alto uso de insumos externos. El 3.20% de las familias ganaderas del ejido se 
encuentran en pobreza de patrimonio. El contexto caracterizado por capitales empobre-
cidos, falta de alternativas agroecológicas, dependencia al modelo de la “revolución ver-
de”, y entorno ambiental contaminado por agroquímicos, sugiere que la ganadería orgá-
nica sería poco aceptada por los productores. Las tendencias actuales en el ejido Calzada 
Larga sugieren la necesidad de impulsar un proceso que, a corto y a mediano plazo, inci-
da en un manejo ganadero sustentable, el cual permita reducir los costos de producción. 

La estrategia de vida actual de las familias ganaderas holísticas se basa principal-
mente en la actividad ganadera, empleando tecnologías agroecológicas y uso integral de 
los recursos locales. 

Los altos ingresos de estas familias propician que el 100% de ellas se encuentren 
completamente alejadas de la pobreza de patrimonio. Las upg holísticas tienen un alto 
grado de aproximación al estándar orgánico; sin embargo, su ubicación geográfica en un 
espacio contaminado por agroquímicos, y la orientación empresarial de las upg son fac-
tores que podrían limitar el proceso de conversión orgánica. 

Se requiere emprender estrategias de intervención que partan desde la base de los 
medios de vida actuales de las familias para generar las acciones pertinentes de acuerdo 
con el contexto de cada caso. Las estrategias deben orientarse hacia la disminución de la 
vulnerabilidad de las familias, reducir la pobreza, y a mejorar los resultados de los me-
dios de vida mediante un manejo ganadero más amigable con el medio ambiente, compa-
tible con la ganadería orgánica y que, a su vez, permita mayor bienestar de las familias. 
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