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Resumen 

En la actualidad las fincas ganaderas de Chiapas, como las de todo el país, enfrentan 

dificultades socioambientales vinculadas al cambio climático. Frente a este escenario, 

los productores desarrollan estrategias de adaptación contemplan el fortalecimiento 

de capacidades en innovaciones tecnológicas y prácticas de manejo silvopastoriles, 

dejando atrás sistemas tradicionales. Por lo anterior, es importante caracterizar los 

sistemas en las fincas ganaderas de producción de leche en Villa Corzo, Chiapas. Se 

aplicó una entrevista semiestructurada a 52 socios de la Asociación Ganadera Local 

de Villa Corzo, con actividades de producción lechera, para recopilar información 

biofísica y socio-económica de las fincas ganaderas. Se aplicó un análisis de 

componentes principales, un Análisis de Conglomerados Jerárquicos por el método 

de Ward para el agrupamiento y varianza de una sola vía. Las variables cualitativas 

se analizaron a través de Tablas de Contingencia, y las variables cuantitativas con se 

analizaron a través de análisis de varianza, y se empleó la prueba de rangos múltiples 

de Duncan para la comparación de medias. Los factores principales identificados 

fueron: Prácticas de manejo, Tenencia de la tierra, Experiencia e Innovación 

tecnológica. Los grupos obtenidos: Sistemas Silvopastoriles (21%) caracterizados por 

tener una innovación tecnológica más alta; Sistemas en Transición (48%) identificados 

por tener muy alto nivel en prácticas de manejo y Sistemas Convencionales (31%) 

especializados por un menor nivel de innovación tecnológica y prácticas de manejo. 

Los sistemas ganaderos en la zona tienen una tendencia a la transición de sistemas 

convencionales a silvopastoriles, caracterizados por un mejoramiento en el manejo de 

forrajes, del agua, sanidad animal; mientras que los silvopastoriles tienen mayor 

superficie de tierra y mayor capacidad de producción. Los sistemas ganaderos en 

transición tienen el nivel más alto en percepción y conocimiento sobre el cambio 

climático. Los sistemas convencionales y en transición presentan un nivel de 

percepción alto en cuanto a las afectaciones del cambio climático. Los sistemas 

silvopastoriles presentan un nivel más alto en cuanto a la adopción de estrategias para 

la adaptación al cambio climático. 

 

Palabras clave: Ganadería, Agroforestería, Silvopastoril, Cambio climático, 

Percepción. 



Abstract 

Currently, livestock farms in Chiapas, like those throughout the country, face socio-

environmental difficulties linked to climate change. Faced with this scenario, producers 

develop adaptation strategies that contemplate strengthening capacities in 

technological innovations and silvopastoral management practices, leaving behind 

traditional systems. Due to the above, it is important to characterize the systems in the 

dairy production livestock farms in Villa Corzo, Chiapas. A semi-structured interview 

was applied to 52 members of the Local Livestock Association of Villa Corzo, with dairy 

production activities, to collect biophysical and socio-economic information on the 

livestock farms. A principal component analysis, a Hierarchical Cluster Analysis by 

Ward's method for clustering and one-way variance were applied. The qualitative 

variables were analyzed through Contingency Tables, and the quantitative variables 

were analyzed through analysis of variance, and Duncan's multiple range test was 

used to compare means. The main factors identified were: Management practices, 

Land tenure, Experience and Technological innovation. The groups obtained: 

Silvopastoral Systems (21%) characterized by having a higher technological 

innovation; Transition Systems (48%) identified by having a very high level of 

management practices and Conventional Systems (31%) specialized by a lower level 

of technological innovation and management practices. Livestock systems in the area 

have a tendency to transition from conventional to silvopastoral systems, characterized 

by an improvement in the management of forage, water, and animal health; while 

silvopastorals have a larger land area and greater production capacity. Livestock 

systems in transition have the highest level of perception and knowledge about climate 

change. Conventional and transition systems present a high level of perception 

regarding the effects of climate change. Silvopastoral systems present a higher level 

in terms of the adoption of strategies for adaptation to climate change. 

 

Keywords: Livestock, Agroforestry, Silvopastoral, Climate change, Perception.
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I. Introducción  

La ganadería desempeña un papel crucial como actividad económica estratégica, 

aportando de manera significativa a los ámbitos económico, social y ambiental en pro 

del desarrollo sostenible. Se destaca como una de las principales actividades 

primarias a nivel global, siendo responsable del 40% de la producción agrícola en 

países desarrollados y del 20% en países en desarrollo (FAO, 2021). Esta labor resulta 

fundamental para asegurar la seguridad alimentaria a nivel mundial, mejorar la 

nutrición humana, combatir la pobreza y fomentar el desarrollo económico. Además, 

al adoptar prácticas de manejo sostenible, la ganadería posee un potencial 

significativo para contribuir a la lucha contra el cambio climático y a la preservación de 

los ecosistemas junto con sus servicios ambientales. 

 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO, 2021), las actividades ganaderas representan una fuente de ingresos para más 

de mil millones de personas en todo el mundo. Además, alrededor de 616 millones de 

personas que viven en áreas rurales y se encuentran en situación de pobreza obtienen 

ingresos parciales de esta actividad, siendo su sustento diario (FAO, 2021). 

 

La demanda global, de productos de origen animal, experimentó un aumento anual 

del 2.45%, destacándose un crecimiento aún mayor en América Latina y el Caribe con 

una tasa anual del 3.7%. En esta región, la producción de cárnica de bovino supera el 

23%, según la FAO (2021), ocupando el tercer puesto a nivel mundial, con un 

consumo per cápita en 2020 de 6.4 kg (OECD, 2021a). Las proyecciones para 2030 

indican un crecimiento del 5.8% en la producción de carne de ganado vacuno con 

respecto a 2018, lo que equivale a 75 millones de toneladas (OECD, 2021). 
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El aumento productivo y de consumo de productos de origen animal, ha provocado un 

alza en la demanda de insumos para la producción ganadera. Estas dinámicas, 

combinadas con la forma no sostenible en que se lleva a cabo esta actividad, provocan 

diversos efectos medioambientales y climáticos tanto directos como indirectos en las 

distintas fases de sus cadenas de producción. 

 

Según el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto 

Invernadero (INEGyCEI), la ganadería en México contribuye con el 15% de las 

emisiones de gases de efecto invernadero en el país (INECC, 2020). A esto se añade 

la erosión del suelo derivada del sobrepastoreo, la pérdida de vegetación por pastos 

cultivados e inducidos, la degradación de recursos naturales y la deforestación debido 

a cambios en el uso del suelo, así como un elevado consumo de agua y la 

contaminación de cuerpos de agua y suelo por la aplicación de insumos químicos 

altamente tóxicos en las actividades agrícolas, entre otros factores (Cotler, 2010; 

FGM, 2020). 

 

Por otro lado, las actividades económicas relacionadas con la ganadería en México 

muestran una notable vulnerabilidad a los efectos del cambio climático, especialmente 

en lo que respecta a la escasez o abundancia de precipitaciones y, con mayor 

frecuencia, a las temperaturas extremas (INECC, 2019). Esta fragilidad y sus 

consecuencias negativas son evidentes en el país, principalmente en las 

explotaciones de pastizales en regiones áridas y semiáridas, manifestándose en 

fenómenos como el aumento de la mortalidad del ganado, el incremento del 

sobrepastoreo, la reducción de la eficiencia productiva y la disminución de la 

capacidad de carga animal (INECC, 2019).  
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Asimismo, en el sureste de México, la ganadería extensiva se vincula con la pérdida 

de vegetación debido a la expansión de pastos cultivados e inducidos (Cotler, 2010), 

y las prácticas tradicionales de quema y desmonte para establecer áreas de pastoreo 

representan un impacto ambiental en las regiones productoras (González, 2013). A 

pesar de esto, estos sistemas tienen la capacidad de mitigar entre el 20% y el 40% de 

las emisiones mediante estrategias como el secuestro de carbono en las praderas, la 

alimentación de los animales y la mejora genética (Hernández y Corona, 2017). 

 

La ganadería bovina se encuentra ante desafíos significativos, como cumplir con la 

creciente demanda del mercado y abordar la relación recíproca que mantiene con el 

cambio climático, dado que este fenómeno afecta a la ganadería y viceversa (Sánchez 

et al., 2020). Existen formas de adaptación que contemplan y se enfocan 

esencialmente el fortalecimiento de las capacidades del productor, y en el manejo de 

diversas prácticas agrosilvopastoriles (Pérez et al., 2009). Hoy en día, ante la 

problemática ambiental, principalmente en el trópico, los sistemas agroforestales y sus 

sistemas derivados pueden tener un gran potencial para contribuir a la mitigación del 

problema del calentamiento global (Kursten y Burschel, 2012), dado que la 

combinación de especies vegetales y forestales en estos sistemas de producción 

brindan ventajas que se reflejan en un mejor rendimiento del sistema y el ambiente.  

 

Frente a esta realidad, surge la necesidad de crear estudios dentro de la zona 

frailesca, donde la ganadería es de las principales actividades económicas, estudios 

que generen información útil, comprobada y crear antecedentes reales de como los 

sistemas agroforestales y silvopastoriles son una opción viable, en el presente y futuro 
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de las producciones locales, por lo que en el presente estudio, se evaluó las diferentes 

tipologías de unidades productivas mediante una caracterización, para posteriormente 

evaluar la percepción al cambio climático y su relación sobre las tecnologías 

productivas que los productores ganaderos vienen aplicando en las fincas del 

municipio de Villa Corzo, Chiapas con el fin de determinar su contribución al 

incremento de la producción en las diferentes épocas del año y como estas son 

estrategias de adaptación al cambio climático. 
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ll. Revisión de literatura  

2.1 Cambio climático 

El cambio climático es una variación estadística en el estado medio del clima o en su 

variabilidad, que persiste durante un período prolongado. El cambio en el ambiente se 

debe a procesos naturales internos o a cambios del forzamiento externo, o bien a 

cambios persistentes antropogénicos en la composición de la atmósfera o en el uso 

de las tierras. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, CMCC en su Artículo 1, define cambio climático como: un cambio de clima 

atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de 

la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada 

durante períodos de tiempo comparables (IPCC, 2007). 

La mayor parte del calentamiento global observado durante el siglo XX se debe muy 

probablemente al aumento en las concentraciones de gases de efecto invernadero 

causado por las sociedades humanas (Conde y Saldaña 2007). Además, las pruebas 

observadas muestran que la composición de la atmósfera ha cambiado; además, las 

crecientes concentraciones de gases de efecto invernadero, como el dióxido de 

carbono (CO2) y el metano (CH4), así como las variables climáticas (la temperatura y 

las precipitaciones), el aumento del nivel del mar, el deshielo de las capas de hielo 

marino, y en algunas regiones los fenómenos climáticos extremos representadas en 

calor, fuertes precipitaciones y sequías. 

2.1.1 Escenario de cambio climático en México 

México se ha vuelto más cálido desde la década de los años sesenta del siglo pasado, 

las temperaturas promedio a nivel nacional aumentaron en 0.85°C y las temperaturas 

invernales en 1.3°C. Se ha reducido la cantidad de días más frescos desde los años 



6 

 

60 y hay más noches cálidas. La precipitación pluvial ha disminuido en la región 

sureste del país desde hace medio siglo. Así como el aumento de huracanes, sequías, 

deslaves, temperaturas extremas y lluvias torrenciales, inundaciones e incendios que 

hasta hoy han ocasionado altos costos económicos y sociales. 

El Instituto Nacional de Cambio Climático (INECC) ha encontrado que de los 2 mil 456 

municipios en los que se divide el país, 480 (20%) tienen un nivel de vulnerabilidad al 

cambio climático muy alto o alto, además, de acuerdo con el Banco Mundial y la OECD 

se estima que alrededor del 68% de la población y el 71% del PIB de México están 

expuestos a los efectos negativos del cambio climático.  

2.1.2 Escenario del cambio climático en Chiapas  

El Mapa de Resiliencia ante el Cambio Climático (MARACC), menciona que, en 

Chiapas, la principal causa del cambio climático es la deforestación. Entre 2001 y 2016 

se perdieron 470 mil hectáreas de bosques y selvas. Las principales causas de esta 

deforestación son la ganadería y la agricultura, las cuales, junto al cambio de uso de 

suelo, también ocasionan el 70 por ciento del efecto invernadero que causa aumento 

de temperaturas, de acuerdo con el Inventario Estatal de Gases de Efecto 

Invernadero. 

En Chiapas el cambio climático se ha presentado con el incremento de los desastres 

naturales asociados a eventos hidrometeorológicos, como ondas de calor, sequías y 

tormentas, provocando inundaciones y deslaves que han causados daños 

económicos, sociales y ambientales, así también la ganadería se ha visto afectada 

por causas del aumento y descenso del clima (SEMAHN, 2011; POE, 2015). 
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2.1.3 Escenario climatológico de la frailesca  

La Frailesca o también Región Frailescana es una de las regiones del estado de 

Chiapas en México. La Frailesca se caracteriza por su alta producción agrícola y 

ganadera, por lo que se le considera el granero de Chiapas. Se localiza en la entre la 

Sierra Madre de Chiapas y la Depresión Central de Chiapas, presentando alturas de 

entre 279 y 2,755 msnm. Está compuesta por los municipios de Ángel Albino Corzo, 

Capitán Luis Ángel Vidal, El Parral, La Concordia, Montecristo de Guerrero, Villa Corzo 

y Villaflores. Siendo Villaflores la Capital regional de La Frailesca. El clima es cálido 

húmedo con lluvias en verano y la vegetación es de selva y bosque caducifolio. 

2.1.4 Cambio climático en la producción ganadera en México y Chiapas 

El sureste de México no está exento de los efectos del cambio climático, de aquí deriva 

la importancia de buscar alternativas de mitigación y promover estrategias de 

adopción y adaptación. Los sistemas de producción agropecuarios están siendo 

afectados por el Cambio Climático (CC) con graves consecuencias en las condiciones 

económicas y calidad de vida de la población campesina, especialmente en los 

productores de escasos recursos y zonas marginadas (BSAS, 2008; Harmeling, 

2011). Se sabe que el CC está impactando no solamente en la sociedades urbana y 

rural, sino que existen evidencias, en varias áreas del estado, sobre sus efectos en 

ecosistemas, en la biodiversidad y en áreas agropecuarias e incluso en traspatios de 

hogares (BSAS, 2008) 

2.2 Producción ganadera en México 

La actividad ganadera, en México, cuenta con una extensión de 109.8 millones de 

hectáreas (Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía 

Alimentaria [CEDRSSA], 2020), y cerca de 938,000 personas se dedican a la 
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explotación pecuaria (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera [SIAP], 

2019).  

En México, la ganadería bovina representa una de las principales actividades 

agropecuarias, debido a la oferta de productos cárnicos, así como su contribución en 

la dinámica económica del país (Rubio et al., 2013). Tan solo en 2020 la producción 

de carne en canal de bovino fue 2,078,158 toneladas, mientras que la producción de 

leche fue de 12,564,000 litros (SIAP, 2020).  

A lo largo del territorio nacional se encuentran distintos sistemas de producción 

ganaderos que se han clasificado y son determinados con base a la apropiación 

tecnológica, las áreas geográficas, el clima, la vegetación y, los recursos alimenticios 

disponibles (Suarez y López, 2010). Existen otros factores que determinan la 

productividad del sistema ganadero, como lo son la genética, el sexo, la alimentación, 

el tipo de manejo, así como el uso de estimulantes y/o promotores de crecimiento, y 

el bienestar animal (Rubio et al., 2013). 

Los sistemas productivos predominantes, en México, son los intensivos y extensivos. 

En términos generales el sistema intensivo se caracteriza por criar animales 

estabulados con una elevada productividad, bajo condiciones controladas; mientras 

que el sistema extensivo se caracteriza por emplear el forraje que se encuentran en 

los potreros para alimentar el ganado y emplear menor cantidad de insumos externos 

(CEDRSSA, 2020). En cuanto al objetivo de producción, el sistema doble propósito es 

uno de los más diseminado en México (Rivas y Holmann, 2002), el cual tiene como 

propósito vender leche y carne, esta última a partir de los becerros destetados y vacas 

de desecho (Granados et al., 2018). Generalmente, el sistema de alimentación se 

basa en el pastoreo y se utiliza cruzas Bos Taurus x Bos indicus para la producción. 
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Las vacas se ordeñan una vez al día con la asistencia del becerro y éstos son vendidos 

a partir de las 10 a 68 meses de edad para producir carne (Osorio y Segura, 2005).  

2.3 Producción ganadera en Chiapas 

En la actualidad la actividad ganadera en Chiapas juega un papel importante en la 

dinámica económica dentro de las comunidades indígenas y campesinas (Gómez et 

al., 2013). Las actividades agropecuarias de Chiapas se han caracterizado por ser una 

economía de subsistencia, en la que predomina el autoconsumo, el empleo parcelario 

agrícola y pecuario, con una fuerte participación de la fuerza de trabajo familiar 

(BIOPASOS, 2019). 

La ganadería en el territorio chiapaneco se desarrolla 3,059,531 hectáreas, y cuenta 

con 2,627,827 cabezas de ganado bovino, con una producción de carne en canal de 

107,611 toneladas y 436,062 litros de leche (SIAP, 2020). Los parámetros 

reproductivos son bajos, con una carga media de 1 UA ha-1 año-1 (Suárez y López, 

2010). De igual manera, el municipio de Villa Corzo (Chiapas) destaca por su 

producción ganadera; en 2020, se produjeron 4,867.82 toneladas de carne en canal; 

y un total de 26,342.6 litros de leche (SIAP, 2020).  

Los sistemas de producción predominantes en Chiapas son sistemas extensivos y 

generalmente de doble propósito. La alimentación del hato está basada 

principalmente en el pastoreo, sin embargo, la mayoría de las unidades ganaderas 

están asociadas a la baja cantidad y pobre calidad del forraje disponible, el potencial 

genético de los animales y el manejo (Martínez, 2012), por lo que los ganaderos tienen 

la necesidad de ofrecer suplemento a los bovinos, principalmente en la época seca. 

Dentro de los cuales destacan maíz, concentrados (soya y sorgo), y el uso 

subproductos agroindustriales (pollinaza), entre otros (BIOPASOS, 2019). 
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Las gramíneas forrajeras más utilizadas bajo pastoreo en las unidades de producción 

bovina, en Chiapas, son las siguientes: pasto estrella (Cynodon nlemfuensis), llanero 

(Brachiaria dictyoneura), jaragua (Hyparrhenia rufa), taiwán (Pennisetum sp.), 

Tanzania (Megathyrsus maximus), bermuda (Cynodon dactylon), e insurgente 

(Brachiaria brizantha), entre otras, las cuales tienen un promedio de proteína cruda de 

8% (Pinto et al., 2014).  

2.4 Medidas de adaptación al cambio climático 

Las medidas de adaptación son aquellas destinadas a actuar sobre los impactos que 

ya se han producido debido al cambio climático. La adaptación se asocia de las 

medidas de mitigación, estas se centran en las causas, es decir, en la prevención 

antes de que se haya producido el impacto o tratar de disminuir sus efectos. 

La adaptación al cambio climático se refiere a los ajustes en sistemas humanos o 

naturales como respuesta a estímulos climáticos proyectados o reales, o sus efectos, 

que pueden moderar el daño o aprovechar sus aspectos beneficiosos. La adaptación 

se puede distinguir entre adaptación autónoma o espontanea; que es aquella que no 

constituye una respuesta consciente a estímulos climáticos, sino que es provocada 

por cambios ecológicos en los sistemas naturales y cambios en el mercado o el 

bienestar en los sistemas; por ejemplo, un productor que responde a los cambios en 

los patrones de precipitación por medio de cambios en las especies de producción, 

fecha de siembra y cosecha; y, adaptación planificada consiste en decisiones tomadas 

para aumentar la adaptabilidad del sistema agrícola (DeClerck y Decker 2009; IPCC 

2001b); además, la adaptación busca volver a un estado deseado, mantenerlo o 

lograrlo; por ejemplo, la selección de especies tolerantes a sequías, heladas, 
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enfermedades o plagas generando una ventaja en caso de la aparición de alguno de 

estos cambios (FAO 2007). 

2.5 Sistemas ganaderos convencionales 

Sobre la base de las directrices de producción limpia, los sistemas silvopastoriles 

contribuyen al desarrollo de una ganadería sostenible, que fija como objetivo, el 

establecimiento de una producción amigable con el ambiente, el mantenimiento de 

animales en buen estado de salud, la realización de rigurosas normas de bienestar 

animal y la producción de alta calidad (Sundrum, 2001); mientras que en la ganadería 

convencional, no se está cumpliendo con demandas del mercado actual, al contrario, 

sus métodos de producción están siendo criticados por los efectos que están 

causando al ambiente (Sundrum, 2000).  

En la ganadería convencional, principalmente hay un deterioro de las fuentes de agua, 

la transformación de bosques húmedos en potreros sin árboles, causando un aumento 

en la temperatura del aire y del suelo; además, si se considera la incidencia de 

enfermedades como un indicador de la salud animal a nivel de hato, se observa una 

disminución en la frecuencia de enfermedades metabólicas en sistemas ganaderos 

sostenible comparadas con los convencionales (Ebbesvik y Loes, 1994).  

Otro de los problemas que se da en la ganadería convencional, es la utilización de 

hormonas, fármacos, alimentos no naturales para la nutrición del ganado; además, se 

considera al ganado como una materia prima, sin tener en cuenta que se trata de 

seres vivos con una serie de necesidades que no son respetadas, al ganado 

generalmente se lo inmoviliza para un rápido engorde, hacinamiento para un intensivo 

aprovechamientos del espacio y estrés en transporte, provocando una disminución en 

la duración de la vida reproductiva en vacas lecheras (Reksen et al., 1999) 



12 

 

2.6 Sistemas silvopastoriles 

La ganadería extensiva tiene fuertes implicaciones en el medio ambiente; debido que 

al ampliar la frontera agropecuaria disminuye la cobertura boscosa y se genera 

degradación ambiental (Alemán et al., 2007). Sin embargo, una alternativa viable en 

busca de una ganadería con mejores rendimientos y sostenible es la adopción de 

sistemas silvopastoriles, que se basan en la interacción de plantas leñosas perennes, 

herbáceas y pastos, en diferentes arreglos y estratos, para la alimentación del ganado 

bovino (Chará et al., 2019). 

Los principales tipos de sistemas silvopastoriles son árboles dispersos en potreros, 

pastoreo en plantaciones forestales y/o frutales, cortinas rompevientos, cercos vivos, 

bancos de proteína y pasturas callejones (Zepeda et al., 2021). De manera general, 

los sistemas silvopastoriles ofrecen beneficios ambientales como son, disminución de 

la erosión del suelo, conservación de la biodiversidad (Murgueitio et al., 2006), fijación 

de nitrógeno (Nahed et al., 2013), y mitigación de gases de efecto invernadero (Alayón 

et al., 2016) 

De manera específica, investigaciones en sistemas silvopastoriles han demostrado 

resultados positivos para el sistema ganadero, por ejemplo, a sombra de los árboles 

ha provocado incrementos de alrededor del 13% en la producción de leche de vacas 

Jersey en Costa Rica (Souza de Abreu, 2002). Igualmente, en ese mismo país, las 

cercas vivas enriquecidas con especies maderables generan incrementos del 15% en 

el ingreso de las fincas (Holmann, 1992). 

En investigaciones en México y Colombia, Chará et al., (2019) reportan que, con la 

adopción de sistemas silvopastoriles intensivos, se incrementó de 175 a 733% el 

rendimiento de forraje por hectárea, lo que mejoró la producción de leche y carne de 
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las fincas ganaderas estudiadas. Asimismo, Osorio (2019) indica que, en Michoacán, 

México, en sistemas de bovinos de doble propósito de vacas de raza Gyr lechero (Bos 

Indicus), y cruzas con Holstein (Bos Taurus) manejadas mediante silvopastoreo 

intensivo, ha favorecido al aumento en la producción de leche y la carga animal, 

además de que, durante el periodo de sequía permite mantener el peso y condición 

corporal de las vacas. 

2.7 Percepciones desde el punto de vista ganadero 

La percepción se describe como el conjunto de procesos mentales mediante el cual 

una persona selecciona, organiza e interpreta la información proveniente de 

estímulos, pensamientos y sentimientos, a partir de su experiencia previa, de manera 

lógica o significativa. En la filosofía, la percepción es la aprehensión psíquica de una 

realidad objetiva, distinta de la sensación y de la idea, y de carácter mediato o 

inmediato según la corriente filosófica (idealista o realista) (Salazar et al., 2012). 

Las percepciones ambientales son entendidas como la forma en que cada individuo 

aprecia y valora su entorno, e influyen de manera importante en la toma de decisiones 

del ser humano sobre el ambiente que lo rodea (Izazola, 1998). 

Cañas et al., (2008) definen el conocimiento tradicional como el resultado de la 

interacción que existe entre una sociedad y el territorio al que se vincula, cuyo objetivo 

es la conservación de esta conexión dinámica. Por su parte, Farrington y Martin (1988) 

sugieren que el conocimiento local es el conjunto de creencias y costumbres que son 

consistentes entre sí, y lógicas para los individuos que lo comparten. También se 

incluyen todo ese acervo conformado por saberes y percepciones únicos o que 

identifican a una cultura (Grenier, 1998). El conocimiento local involucra una relación 

entre la sociedad y la naturaleza, considerado como un proceso dinámico, que 
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conserva equilibrios con la propia naturaleza enfocada a la producción y preservación 

de los recursos naturales y de la naturaleza (CEDRSSA, 2006), dicho conocimiento 

contribuye a la conservación de los recursos de un territorio (Sepúlveda et al., 2003). 
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III. Objetivos 

3.1 Objetivo general 

Analizar la percepción sobre los efectos del cambio climático y las estrategias de 

adaptación que implementan los ganaderos para reducir los impactos. 

3.2 Objetivos específicos 

● Caracterizar los sistemas en las fincas ganaderas con producción de leche en 

el municipio de Villa Corzo, Chiapas.  

● Analizar la percepción al cambio climático y estrategias de adaptación que 

implementan los productores ganaderos.  

● Evaluar el potencial productivo de los sistemas implementados en las fincas, 

para incrementar la productividad de leche en las diferentes épocas del año.  

IV. Hipótesis 

La percepción del cambio climático de los productores de leche en Villa Corzo influye 

en sus prácticas productivas y esto a su vez se refleja en el incremento del potencial 

productivo en las diferentes épocas del año. 
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V. Resultados 

Artículo 1: Caracterización de sistemas ganaderos con producción de leche en 

Villa Corzo, Chiapas 

Luis Angel Cruz Magdaleno1*, Wel Olvein Cruz Macias1, Rady Alejandra Campos 
Saldaña1, Luis Alfredo Rodríguez Larramendi1 

 
1 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Facultad de Ingeniería. Sede Villa Corzo. 
Carretera Villa Corzo a Monterrey, Km 3. Chiapas. México. 30520 
*Autor para correspondencia: luis.cruzm@e.unicach.mx. 
 

Resumen 

En la actualidad, las unidades de producción ganadera en Chiapas y en todo el país 

enfrentan desafíos socioambientales, caracterizados por perturbaciones ambientales 

simultáneas, aumentos de costos y dificultades en el acceso a insumos de producción. 

Además, los proyectos y apoyos disponibles a menudo no logran proporcionar 

beneficios satisfactorios para los diferentes tipos de producciones ganaderas. Ante 

este panorama, los productores implementan estrategias de adaptación, enfocadas 

en el fortalecimiento de capacidades en innovaciones tecnológicas y prácticas de 

manejo, adoptando prácticas agroforestales y silvopastoriles, abandonando los 

sistemas tradicionales. Es por ello la importancia de caracterizar los sistemas en las 

fincas ganaderas con producción de leche en Villa Corzo, Chiapas. Los productores 

objetivos de esta investigación fueron 53 socios de la Asociación Ganadera Local de 

Villa Corzo, con actividades de producción lechera. Se aplicó una entrevista 

semiestructurada para recopilar información biofísica y socioeconómica de las fincas 

ganaderas. Se realizó un análisis de componentes principales, de conglomerados 

mediante el método de Ward y análisis de varianza de una sola vía. Se extrajeron las 
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componentes principales: Prácticas de manejo, Tenencia de la tierra, Experiencia e 

Innovación tecnológica. Los grupos obtenidos: Sistemas Silvopastoriles (21%) 

caracterizados por tener una innovación tecnológica más alta; Sistemas en Transición 

(48%) identificados por tener muy alto nivel en prácticas de manejo y Sistemas 

Convencionales (31%) especializados por un menor nivel de innovación tecnológica y 

prácticas de manejo. Los sistemas ganaderos en la zona, tienen una tendencia de 

transición de sistemas convencionales a silvopastoriles, caracterizados por un 

mejoramiento en manejo de forrajes, recurso del agua, sanidad animal, mientras que 

los silvopastoriles ya establecidos tienen mayor superficie de trabajo y la mayor 

capacidad de producción. 

Palabras clave: Ganadería, Agroforestería, Silvopastoril, Adaptaciones, Sistemas. 

 

Abstract 

Currently, livestock production units in Chiapas and throughout the country face socio-

environmental challenges, characterized by simultaneous environmental disturbances, 

cost increases and difficulties in accessing production inputs. Furthermore, available 

projects and supports often fail to provide satisfactory benefits for different types of 

livestock production. Faced with this panorama, producers implement adaptation 

strategies, focused on strengthening capacities in technological innovations and 

management practices, adopting agroforestry and silvopastoral practices, abandoning 

traditional systems. This is why it is important to characterize the systems in livestock 

farms with milk production in Villa Corzo, Chiapas. The objective producers of this 

research were 53 members of the Local Livestock Association of Villa Corzo, with dairy 

production activities. A semi-structured interview was applied to collect biophysical and 

socioeconomic information from the livestock farms. A principal component analysis, 
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cluster analysis was performed using Ward's method and one-way analysis of 

variance. The main components were extracted: Management practices, Land tenure, 

Experience and Technological innovation. The groups obtained: Silvopastoral 

Systems (21%) characterized by having a higher technological innovation; Transition 

Systems (48%) identified by having a very high level of management practices and 

Conventional Systems (31%) specialized by a lower level of technological innovation 

and management practices. Livestock systems in the area have a tendency to 

transition from conventional to silvopastoral systems, characterized by an 

improvement in forage management, water resources, and animal health, while the 

already established silvopastoral systems have a larger work area and the greatest 

capacity for production. 

Keywords: Livestock, Agroforestry, Silvopastoral, Adaptations, Systems. 

Introducción 

La caracterización de los tipos de producción pecuaria es esencial para tomar 

decisiones informadas, mejorar la eficiencia, sostenibilidad y rentabilidad en la 

ganadería y sus derivados. La producción de ganado bovino en Chiapas es esencial 

para la seguridad alimentaria, el crecimiento económico, generación de empleo y 

conservación de recursos naturales. Además, desempeña un papel crucial en la 

cultura y el desarrollo de las comunidades dedicadas a esta actividad económica. 

 

A pesar de esto, los métodos tradicionalmente empleados en el país a lo largo de los 

años para identificar los grupos focales de proyectos de desarrollo, asistencia y/o de 

investigación, junto a la ausencia de políticas apropiadas para distinción de los 

diferentes usos de la tierra, han generado problemas significativos en la viabilidad 

crítica de dichos proyectos y no se ha logrado resaltar y descubrir la diversidad de 
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fincas que existen en la mayoría de las regiones y sectores productivos. Uno de los 

sectores productivos con mayor actividad destinada en proyectos y políticas, es el 

sector ganadero, que se caracteriza por ser heterogéneo y versátil, tanto en 

organización, dimensión, presupuestos económicos y propósitos. No existen fincas 

organizadas de forma idéntica ninguno de otro, porque cada uno posee propiedades 

y características únicas a su sistema. Sin embargo, muchas fincas tienen elementos 

y rasgos que los vuelven semejantes entre sí, y estas semejanzas permiten agrupar y 

diferenciar los diversos tipos de propósitos presentes y así caracterizar los sistemas 

de producción ganadera. 

 

Para identificar y caracterizar los sistemas de producción se utilizan procedimientos 

de análisis multivariado, como el análisis jerárquico de conglomerados, que ayuda a 

identificar las tipologías, calculando y obteniendo los factores que describen los 

diferentes grupos, logrando la mayor diferenciación entre fincas y también mayores 

diferencias entre grupos de fincas (Chuncho, 2011). 

 

Los impactos sobre los sistemas productivos se manifiestan en una serie de 

perturbaciones que normalmente ocurren de forma simultánea, como sequías 

prolongadas, bajas precipitaciones, estrés calórico, degradación de recursos, plagas 

y enfermedades son una realidad. Sin embargo, según el SIAP (2020), los números 

de unidades de producción en el estado de Chiapas no solo se han mantenido, sino 

que están aumentando y esto entre otras razones es porque muchos productores 

tradicionales han desarrollado sistemas resilientes y adaptados a los ambientes 

cambiantes y adversos. Estas adaptaciones contemplan el fortalecimiento de 

capacidades en innovaciones tecnológicas y prácticas de manejo (IPCC, 2019), por lo 
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que existen unidades de producción que no se han reportado de manera oficial y 

cuentan con fomento de prácticas agroforestales y silvopastoriles, dejando atrás 

sistemas tradicionales. Lo cual pone de manifiesto la importancia del objetivo de esta 

investigación, la caracterización de sistemas ganaderos con producción de leche en 

Villa Corzo, Chiapas e identificar los factores que definen los distintos tipos de 

sistemas productivos. 

 

Materiales y métodos 

Localización 

El sitio de estudio donde se realizó esta investigación se encuentra en el municipio de 

Villa Corzo, Chiapas (16°11′N 93°16′O y 580 m s. n. m). Este municipio junto con el 

vecino municipio de Villaflores son el centro comercial de la región económica VI 

Frailesca, zona que se caracteriza por ser agrícola y ganadera. El extenso y rico 

municipio de Villa Corzo se localiza en la depresión central del estado; en los límites 

de la Sierra Madre y de la Depresión Central, donde predomina el relieve montañoso. 

 

Figura 1: Ubicación del sitio de estudio, la cabecera municipal del municipio de Villa 
Corzo, Chiapas. 
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El grupo de productores en la que se enfocó está investigación pertenece a la 

Asociación Ganadera Local de Villa Corzo, la cual cuenta con 315 socios. Se obtuvo 

un padrón de 63 productores orientados a la producción de leche, de los cuales se 

evaluaron a 52. Se efectuó un muestreo del tipo no probabilístico, con un enfoque 

cuantitativo por conveniencia. 

 

En el periodo de noviembre 2022 – abril 2023 se aplicó una entrevista tipo 

semiestructurada (Vilaboa y Díaz, 2009), por ser una herramienta completa, directa y 

versátil para recopilar información biofísica y socio-económica acerca de las fincas 

ganaderas y los productores. Las variables e indicadores usados para recopilar la 

información se muestran en la Tabla 1. 

Cuadro 1. Variables biofísicas y socio-económicas de las fincas ganaderas 

 
Variables 
factores 

Aspectos que integran las variables factores 

Datos generales 
de las fincas 

Área de la finca (Hectáreas), superficie total dedicada a la ganadería, tamaño del 
hato, manejo y prácticas en sanidad animal, información de la tierra. 

Datos 
socioeconómicos 
del productor 

Datos del productor, información de participación familiar, mano de obra 
(contratada o no), parámetros económicos de ingresos y egresos de los productores. 

 

Caracterización 
de potreros 

Características del ganado (especie, edad, etc.), especies arbóreas, arboles 
dispersos, cercas vivas, bosques con pastoreo, tecnologías implementadas. 

Características de 
la alimentación 

Uso de sal mineral y común, concentrados, ensilajes, henos y vitaminas, pastos 
(Forraje), uso de árboles forrajeros y/o frutales, pacas compradas, uso de pollinaza. 

Información de 
pasturas 

Número de potreros, especies de pastos, rotación de potreros, estado de la pastura.  

Información de 
producción de 
leche 

Producciones diarias de leche, información del ganado lechero, venta de ganado y 
los subproductos derivados, se registrarán datos en las épocas de lluviosa y seca.  
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Para caracterizar los sistemas productivos en las 52 fincas, se analizaron variables 

divididas en aspectos sociales, tecnológicos y de comercialización. Se llevó a cabo un 

Análisis de Componentes Principales para reducir la dimensionalidad de las variables 

originales, extrayendo aquellos componentes con autovalores superiores a uno, 

siguiendo la metodología propuesta por Escobar y Berdegué en 1990. Se 

seleccionaron factor loadings superiores a 0.60. Los componentes se consideraron 

como nuevas variables y se emplearon en el análisis de conglomerados con el fin de 

identificar tipologías de unidades de producción ganadera que compartieran 

características similares, como lo indicó Molina et al., en 2020. Para este propósito, 

se utilizó el método de Ward y la Distancia Euclidiana para el agrupamiento. 

Posteriormente, se realizaron comparaciones entre las variables de los 

conglomerados identificados mediante un Análisis de Varianza de una sola vía 

(ANOVA). Los datos fueron procesados a través de los programas estadísticos 

MINITAB 16 y STATISTICA. 

 

Resultados y discusión 

Del análisis por componentes principales se obtuvieron cuatro factores en las que se 

agruparon las variables, con una varianza acumulada de 75.8%, lo cual según Vélez 

(2016) se considera suficiente para explicar las relaciones de las variables con sus 

respectivos componentes (Cuadro 2). Se seleccionaron factor loadings superiores a 

0.60. El software STATISTICA tiene implícito loadings superiores a 0.70. Una carga 

factorial de 0,7 o superior normalmente indica que el factor captura suficientemente la 

varianza de esa variable. Sin embargo, no existen reglas exactas para decidir cuándo 

una carga es lo suficientemente fuerte, pero una regla general sugerida es menos de 
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-0,5 o más de 0,5. Estas cargas ayudan a determinar la importancia y la contribución 

de cada variable a un factor.  

 

El factor 1 conglomera a las variables de Escolaridad, Asistencia técnica, 

Adaptaciones al Cambio Climático, Innovaciones tecnológicas productivas, 

Complejidad del manejo, Índice de sanidad animal, y al Índice de manejo de forrajes 

por lo que se nombró al factor como Manejo e innovación. El factor 2 agrupo la 

información de superficie total, superficie de ganadería, superficie de agricultura y 

superficie de acahuales por lo que se nombró Extensión de la tierra. El factor 3 es el 

más importante para diferenciar las unidades productivas ya que conglomera a las 

variables de Arboles dispersos, Barreras vivas, uso de Árboles Frutales, Arbustos 

forrajeros y se le denomino como Diversidad en el sistema, separando a los sistemas 

más simples de los complejos. El último factor consiste en la variable de número de 

cabezas de ganado (Hato) y se le asignó el mismo nombre. 
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Cuadro 2. Cargas factoriales de las variables que componen los factores 
definidos para los productores. 

 

 

El análisis de conglomerados (Figura 2) muestra las 3 tipologías de Unidades 

Productivas, las cuales presentan diferencias estadísticas (p<0,05). Los grupos 

obtenidos son: Fincas ganaderas con sistemas convencionales (n=22; 42% de las 

fincas muestreadas), Fincas con sistemas en transición (n=8; 16%) y Fincas con 

prácticas silvopastoriles (n=22; 42%). 
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Figura 2. Dendograma de Tipologías de unidades productivas, agrupados a 
partir de los clústeres del análisis de conglomerados jerárquicos. 

 

La Tipología I se conforma de 22 productores (Figura 2) con un promedio de edad de 

62 años, siendo significativamente el de más elevada edad del estudio. Esto contrasta 

con lo encontrado por Vilaboa y Díaz (2009), donde el grupo productivo convencional 

tuvo un promedio de 52 años, comparado con ello, Villa Corzo tiene productores 

tradicionales considerados como adultos mayores (ONU, 2014); sin embargo, 

presentan una experiencia promedio en el sector de 30.5 años, también cuenta con 

un promedio de 53 hectáreas por unidad productiva. En la variable de escolaridad el 

50% de los productores son personas sin estudios y un 18.1% alcanzo la secundaria 

(Figura 3). Resultados similares fueron reportados por Ojeda et al (2020), en el Estado 

de México, quienes encontraron que el 63% de los productores no tenían estudios 

escolares. 
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La Tipología II posee menor número de individuos (Figura 2) y representa el promedio 

de edad más joven con 45 años, lo que difiere con los resultados de Oros et al., (2011), 

en Veracruz, donde los productores en transición fueron los de mayor edad. También 

destaca por ser el grupo con todos sus integrantes con algún nivel de estudios (Figura 

3), en este sentido son el porcentaje más alto de productores con carreras 

universitarias (25%) y con el promedio más alto en superficie destinada a la ganadería 

por unidad productiva (70.5 h). 

 

La Tipología III la integran 22 productores con promedio de edad de 54 años y 23 años 

de experiencia en el sector. Este grupo tiene la más baja superficie con un promedio 

de 31 hectáreas, lo cual difiere con estudios como el de Chuncho 2011 donde las 

unidades productivas silvopastoriles son las de mayor extensión en comparación con 

los demás sistemas. En la variable de educación, el 41% de los productores cuenta 

con bachillerato (Figura 3). 

 

Figura 3. Escolaridad de los productores ganaderos de Villa Corzo, Chiapas. 

Los productores en transición y con sistemas silvopastoriles, cuentan con menor edad 

y con un porcentaje de escolaridad más alto, en comparación de los convencionales. 
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El envejecimiento de los productores podría tener implicaciones en el manejo de los 

recursos naturales, por el efecto negativo que puede ejercer la edad en las 

capacidades físicas de los productores y como consecuencia en la disminución de la 

capacidad productiva de todo el sistema de producción (BIOPASOS, 2019). 

 

Asimismo, el hecho de que adultos mayores estén al frente de las unidades 

productivas es uno de los factores que disminuye la probabilidad de que se adopten 

nuevas prácticas en los sistemas de producción, y por ende la eficiencia y rendimiento 

sean bajos (Salas et al., 2013). Vilaboa et al., (2009) indican que la edad del ganadero 

tiene una estrecha relación con un bajo nivel de estudios y reducido relevo 

generacional, lo que puede comprometer la continuidad del sistema productivo. 

Gonzales (2015) y Calderón (2011) indican que en los productores ganaderos de edad 

avanzada (60.06 ± 2.30 años), en la zona Zoque de Chiapas, presentan una menor 

capacidad de cambio e innovación de diversidad de elementos en los sistemas al igual 

que lo mencionado en este estudio, así como el menor porcentaje en el interés en 

siembra de leñosas forrajeras. 

 

Por otro lado, la caracterización de tipos de sistemas y grupos de productores 

ganaderos obtenidos resultan diferentes a los datos reportados por otros autores, 

donde la tendencia es que el grupo de fincas con sistemas silvopastoriles son más 

pequeño en relación a otros sistemas presentes en el sitio de estudio; como lo 

obtenido de Chuncho (2011) donde reporta 2 grupos diferentes, siendo las fincas con 

sistemas silvopastoriles (SSP) el 30,4% de las fincas muestreadas, mientras que el 

69.6% son el grupo de las fincas con sistema ganadero convencional. Un caso donde 

esta tendencia es más pronunciada es el estudio realizado en Papaloapan, Veracruz 
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(Vilaboa y Díaz, 2009) reportaron tres grupos de productores, siendo el tipo 

convencional el sistema productivo dominante con el 96% de la población muestreada.  

 

En Veracruz, México, se reportaron, cuatro tipos de productores en 126 unidades 

producción, de las cuales el 86% encajan en un esquema tradicional de subsistencia 

y tradicional comercial; mientras que el 14% se agrupa en esquema semitecnificado y 

tecnificado (Juárez et al., 2015). Espinosa et al., 2018 analizaron la aplicación de 

tecnologías en 206 unidades de producción de bovinos de doble propósito ubicados 

en los estados de Campeche, Colima, Nayarit, Sinaloa y Veracruz, México, 

identificando dos tipos de productores: 1) con nivel bajo (76%), y 2) con nivel 

intermedio (24%). Los clústeres de análisis de conglomerados jerárquicos son muy 

útiles para identificar similitudes entre individuos para agruparlos y así también para 

separar unos de otros (Arévalo-Flores, 2014), como en este caso permitiendo 

identificar a los diferentes sistemas productivos que pertenecen a una misma zona. 

 

En la Figura 4 se observan los grupos explicados en los 4 factores evaluados en este 

estudio, donde las fincas con sistemas silvopastoriles tienden a caracterizarse por 

tener un mayor Manejo e Innovación del sistema, así como el nivel más alto Diversidad 

en el sistema, a pesar de contar con menor extensión de tierra. Las fincas en transición 

se caracterizan por tener un mayor número de cabezas de ganado (Hato), además de 

contar con una mayor extensión de la tierra en actividades ganaderas. Las fincas con 

manejo convencional presentan los índices más bajos en cuanto a Manejo e 

innovación, extensión de la tierra, y diversidad del sistema (Figura 4). 
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Figura 4. Características de las tipologías en función de los factores del ACP. 

Silva (2013) define al factor de innovación como la reacción de los productores ante 

la necesidad de cambio tecnológico, como recurso para vencer los patrones 

tradicionales de producción. Las acciones de transitar a lo nuevo se pueden aplicar 

tanto en el manejo de los animales como en los elementos presentes en un sistema, 

lo que en este estudio es de suma importancia para tipificar a las unidades 

productivas, así como en la gestión administrativa de las unidades ganaderas (Suarez 

y Aranda 2014). 

 

Cárdenas et al., (2016) indican que la adopción de técnicas y nuevos manejos en los 

sistemas ganaderos está influenciada por las características socioeconómicas de los 

productores. Además, señalan que la adopción de tecnología se asocia positivamente 

con la educación y es inversamente proporcional a la edad de los productores, 

influenciado por la escala de producción y manejo, lo cual coincide con los resultados 

de este estudio. 
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Suarez y Aranda (2014) señalan que la cantidad de constantes actualizaciones de 

manejo parece guardar relación directa con la eficiencia de producción. Sin embargo, 

en México, el impacto de las innovaciones tecnológicas ha sido menor que el 

esperado, por lo cual no se han adoptado a gran escala, en especial en los sistemas 

convencionales como es el caso lo obtenido en esta investigación (Oros et al., 2011).  

 

La renovación en los sistemas ganaderos es una tarea compleja debido a que 

involucra directamente a los productores, ya que en ellos tomaran la decisión de 

aceptar o rechazar las propuestas tecnológicas (Albuquerque, 2008; Suárez, 2014). 

Además, el cambio de técnicas se vuelve lento porque los ganaderos experimentan 

un cambio antes de adoptarlo en su sistema y, al hacerlo, la van adaptando a sus 

condiciones (Schmelkes, 2001). En consecuencia, tomar en cuenta la opinión y 

situación de los ganaderos constituye una prioridad para establecer sistemas nuevos 

que incluyan su manera de comprender la realidad, de modo que se despierte en ellos 

la inquietud de la innovación (Saldaña, 2006). En este sentido, se pone en relieve la 

necesidad de realizar estudios enfocados en los productores considerándolos 

elementos del sistema y no solo como los gestores. 
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Conclusiones 

Se estudiaron 52 sistemas ganaderos y se caracterizaron socio productivamente las 

tipologías encontradas en Villa Corzo, Chiapas, México. Los sistemas ganaderos 

fueron tipificados en tres grupos de manejo socio productivo, silvopastoril (42%) 

caracterizado por tener altos niveles de manejo e innovación del sistema y de 

diversidad, el grupo en transición (16%) destacado por tener el mayor número de 

cabezas de ganado y por contar con mayor extensión de terreno, el grupo 

convencional (42%) no presentó diferencias significativas. 
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Resumen 

La actividad ganadera en México enfrenta una doble tarea ante el cambio climático: 

por un lado, ajustarse a los efectos que este fenómeno conlleva y, por otro, disminuir 

las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), así como los impactos 

ambientales asociados a lo largo de toda su cadena de producción. El objetivo de esta 

investigación fue evaluar la percepción al cambio climático, las estrategias de 

adaptación y el potencial productivo de grupos ganaderos de Villa Corzo, Chiapas, 

México. Empleando un método de muestreo no probabilístico por conveniencia, se 

aplicó una entrevista semiestructurada a 53 productores ganaderos para recopilar 

información biofísica y socioeconómica de las fincas ganaderas. Las variables 

cualitativas se analizaron a través de Tablas de Contingencia, y las variables 

cuantitativas con se analizaron a través de análisis de varianza, y se empleó la prueba 

de rangos múltiples de Duncan para la comparación de medias. Los sistemas 

ganaderos en transición tienen el nivel más alto en percepción y conocimiento sobre 

el cambio climático. Los sistemas convencionales y en transición presentan un nivel 

de percepción alto en cuanto a las afectaciones del cambio climático. Los sistemas 

silvopastoriles presentan un nivel más alto en cuanto a la adopción de estrategias para 

la adaptación al cambio climático. Los productores en transición presentan un mayor 
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número de hectáreas totales, hectáreas para ganadería, cabezas de ganado, vacas 

en ordeño y producen mayor cantidad de litros diarios de leche en temporada de seca 

y de lluvias. 

Palabras clave: tipologías de fincas, adaptación al cambio climático, percepción local. 

Abstract 

Livestock activity in Mexico faces a double task in the face of climate change: on the 

one hand, adjusting to the effects that this phenomenon entails and, on the other, 

reducing Greenhouse Gas (GHG) emissions, as well as the environmental impacts 

associated with throughout its entire production chain. The objective of this research 

was to evaluate the perception of climate change, adaptation strategies and the 

productive potential of livestock groups in Villa Corzo, Chiapas, Mexico. Using a non-

probabilistic convenience sampling method, a semi-structured interview was applied 

to 53 livestock producers to collect biophysical and socioeconomic information from 

the livestock farms. The qualitative variables were analyzed through Contingency 

Tables, and the quantitative variables were analyzed through analysis of variance, and 

Duncan's multiple range test was used to compare means. Livestock systems in 

transition have the highest level of perception and knowledge about climate change. 

Conventional and transition systems present a high level of perception regarding the 

effects of climate change. Silvopastoral systems present a higher level in terms of the 

adoption of strategies for adaptation to climate change. Producers in transition have a 

greater number of total hectares, hectares for livestock, heads of cattle, milking cows 

and produce a greater number of daily liters of milk in the dry and rainy seasons. 

Keywords: farm typologies, adaptation to climate change, local perception. 
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Introducción 

El cambio climático tiene un profundo impacto en las interacciones tanto sociales 

como ambientales a nivel global. Según Sivakumar et al., (2013), el cambio climático 

influye en la seguridad alimentaria al comprometer la disponibilidad, accesibilidad, uso 

y estabilidad de la producción de alimentos, principalmente debido a la disminución 

de las precipitaciones y al aumento en la frecuencia e intensidad de las sequías. Esto 

conlleva implicaciones significativas para los sistemas ganaderos, los cuales se ven 

afectados de diversas maneras, y se anticipan cambios inevitables en la productividad 

(Thornton y Gerber, 2010). 

Por otra parte, la actividad ganadera como sector productivo ejerce un considerable 

impacto ambiental (Pezo e Ibrahim, 1996). Según los datos del Inventario Nacional de 

Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (INEGyCEI), la ganadería 

en México representa el 15% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero 

del país (INECC, 2020). A esto se suman la erosión del suelo causada por el 

sobrepastoreo, la pérdida de vegetación debido al cultivo y la inducción de pastos, la 

degradación de recursos naturales y la deforestación como resultado de cambios en 

el uso del suelo, además del alto consumo de agua y la contaminación de cuerpos de 

agua y suelo derivados de la aplicación de insumos químicos altamente tóxicos en las 

prácticas agrícolas, entre otros impactos (Cotler, 2010; FGM, 2020). 

Las actividades ganaderas en México se encuentran especialmente expuestas a los 

impactos del cambio climático, particularmente a aquellos relacionados con la 

variabilidad en la precipitación y las temperaturas extremas, según el INECC (2019). 

Esta fragilidad y sus consecuencias negativas son evidentes en el país, especialmente 

en las explotaciones ganaderas de pastizales en regiones áridas y semiáridas, donde 
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se observa un aumento en la mortalidad del ganado, un incremento en el 

sobrepastoreo, una reducción en la productividad y una disminución en la capacidad 

para mantener el ganado (INECC, 2019). En este contexto, los sistemas 

silvopastoriles emergen como una herramienta que permite a los productores 

implementar medidas de adaptación al cambio climático, que sirvan como estrategias 

para fortalecer un nuevo modelo de producción (Duarte y Moreno, 2017). 

Dado que las condiciones climáticas extremas y sus consecuencias tienden a agravar 

los desafíos sociales y económicos existentes (Cannon, 1994), y considerando la 

rapidez con la que se están produciendo estos cambios, es crucial determinar si los 

grupos más vulnerables están respondiendo y adaptándose con éxito a los nuevos 

patrones climáticos (Bryan et al., 2009). Entendemos la capacidad de adaptación 

como los ajustes que realiza un sistema social en respuesta a estímulos climáticos o 

a sus impactos, con el objetivo de minimizar el daño y aprovechar las oportunidades 

locales (Landa et al., 2008). Estas adaptaciones están influenciadas por decisiones 

demográficas, culturales y económicas, así como por cambios en tecnologías de la 

información, gobernanza y flujos de capital (O’Brien y Leichenko, 2000). 

La adaptación al cambio climático emerge como un concepto central en la 

investigación sobre este fenómeno, ya que a través de la capacidad de respuesta y 

los mecanismos de adaptación se puede evaluar si los sistemas sociales están siendo 

capaces de resistir los impactos y las variaciones climáticas (Campos et al., 2013). 

Comprender el proceso de adaptación de los pequeños productores es fundamental 

para orientar políticas públicas, programas de extensión e iniciativas de desarrollo 

hacia sus necesidades específicas, con el fin de lograr sistemas agropecuarios que 
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se adapten a los cambios climáticos y sean más resilientes en términos sociales, 

ambientales y económicos (Donatti et al., 2017). 

Las percepciones ambientales se refieren a la manera en que cada persona interpreta 

y valora su entorno, y tienen un impacto significativo en las decisiones que toma en 

relación con el medio ambiente que le rodea (Barber et al., 2003). Además, los 

contextos locales en los que cada individuo se encuentra son igualmente relevantes, 

ya que proporcionan una visión de cómo cada persona percibe la realidad. Este trabajo 

tiene como objetivo analizar la percepción al cambio climático y estrategias de 

adaptación que implementan los productores ganaderos. Así como, evaluar el 

potencial productivo de los sistemas implementados en las fincas de Villa Corzo, 

Chiapas, para incrementar la productividad de leche en las diferentes épocas del año. 

Materiales y métodos 

Localización del sitio de estudio 

El estudio se llevó a cabo en el municipio de Villa Corzo, Chiapas, México; localizado 

en los límites de la Sierra Madre de Chiapas y de la depresión central, sus 

coordenadas geográficas son 16º 11’ N y 93º l6’ O. Su extensión territorial es de 

4,026.70 km², lo que representa 48% de la región Frailesca y 5.32% de la superficie 

estatal, su altitud máxima es de 2600 M.S.N.M (Figura 5). 
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Figura 5. Localización del sitio de estudio: la cabecera municipal de Villa 

Corzo, Chiapas 

La investigación se enfocó en un grupo de productores pertenecientes a la Asociación 

Ganadera Local de Villa Corzo, que consta de 315 miembros. Se obtuvo un padrón 

de 63 productores que se dedican a la producción de leche en el municipio, de los 

cuales se evaluaron a 52 ganaderos. Se empleó un método de muestreo no 

probabilístico con un enfoque cuantitativo por conveniencia (Cárdenas, 2019). 

Durante el período comprendido entre noviembre de 2022 y abril de 2023, se diseñó 

y aplicó una entrevista semiestructurada, tomando como base a Vilaboa y Díaz (2009), 

la cual fue seleccionada por ser una herramienta completa, directa y versátil para 

recopilar información tanto biofísica como socioeconómica sobre las explotaciones 

ganaderas y los productores. 

Previamente, usando un análisis por componentes principales y un análisis por 

conglomerados jerárquicos, usando el método de Ward y la distancia euclidiana, se 
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tipificaron los 52 sistemas ganaderos, contemplando variables de los siguientes 

aspectos: datos generales de las fincas, datos socioeconómicos del productor, 

caracterización de potreros, características de la alimentación, información de 

pasturas, e información de producción de leche. Del análisis de conglomerados se 

obtuvieron 3 tipologías de Unidades Productivas, las cuales presentan diferencias 

estadísticas (p<0,05). Los grupos obtenidos son: Fincas ganaderas con sistemas 

convencionales (n=22; 42% de las fincas muestreadas), Fincas con sistemas en 

transición (n=8; 16%) y Fincas con prácticas silvopastoriles (n=22; 42%). 

Para analizar la percepción de los ganaderos, se recopiló la siguiente información: 

● Percepción y conocimiento: cambios del clima a lo largo de la vida del 

productor, conocimiento sobre cambio climático, capacitaciones recibidas 

sobre cambio climático, causas y efectos que ha provocado el cambio climático 

en su finca, intensidad de calor. 

● Efectos: calor en los últimos años, efectos de las sequías, precipitaciones, 

temperatura, cambios en los cultivos, pastos. 

● Adaptación al cambio climático: prácticas en la finca, tecnologías 

implementadas, pastos, bancos forrajeros, agua. 

Para evaluar el potencial productivo de los sistemas implementados en las fincas para 

incrementar la productividad de leche en las diferentes épocas del año, se recopilo la 

siguiente información: 

● Producción de leche: La producción de leche de cada finca se registró durante 

las dos épocas del año (lluvias y estiaje). Durante cada época se registró la 

cantidad total de leche producida en litros. Se obtuvo un promedio de 
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producción de litro x vaca x día en cada sistema productivo. El análisis 

comparativo se realizó conforme a las agrupaciones definidas. 

Las variables cualitativas se analizaron a través de Tablas de Contingencia, y las 

variables cuantitativas con un análisis de varianza, previa verificación de los supuestos 

que lo sustentan y se empleó la prueba de rangos múltiples de Duncan para comparar 

diferencias entre medias; finalmente se realizaron cálculos de correlaciones canónicas 

(correlaciones entre grupos de variables) con el fin de probar significancias 

estadísticas y análisis de correspondencia. Las variables relacionadas con la 

percepción se analizaron mediante el uso de tablas de contingencia (α=0.05) y un 

Análisis de Correspondencias Múltiples. Con el análisis (ACM), se determinó cuales 

estrategias están más relacionadas con los sistemas de producción estudiados; 

además, conocer la relación de la baja y alta producción de leche y relación de las 

estrategias de adaptación al cambio climático. Los datos fueron procesados a través 

de los programas estadísticos MINITAB 16 y STATISTICA. 

Resultados y discusión  

El 100% de los productores de Villa Corzo señalan que el clima ha cambiado, sin 

distinguir tipologías de sistemas (Figura 5). Datos recientes han demostrado que la 

temperatura de las áreas agrícolas de México se ha incrementado de manera 

perceptible desde la década de los años 90's (Zarazúa et al., 2011).  

En un estudio realizado en Perú, Cárdenas (2019) sostiene que el 80.79% de las 

personas que se dedican a actividades agropecuarias coincidió en afirmar que las 

transformaciones más evidentes en el clima han sido la disminución de la 

precipitación, la temperatura y la humedad. Paes de Menezes et al., (2011) han 
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encontrado lo mismo en su investigación sobre impresiones acerca del cambio 

climático con campesinos en la región semiárida brasileña, es decir, existe una 

percepción generalizada a nivel local acerca del incremento de la temperatura y de la 

sensación de calor, que coincide con la ciencia occidental positivista al registrar un 

incremento de temperatura gradual y que según las predicciones llegará a un pico 

insalvable en 2100.  

Aunque estos estudios han sido aplicados en diferentes lugares y con distinta 

población, la mayoría converge en que los cambios en el clima son sentidos por las 

variaciones de temperatura y de precipitaciones, cuyas consecuencias repercuten en 

su vida cotidiana, debido a que, para la mayoría de los agricultores, sus actividades 

de sobrevivencia están directamente relacionadas con el medio ambiente. En general 

la percepción individual y grupal sobre los cambios en el clima se va conformando a 

partir del contexto cultural y del nivel educativo, así como del género y la ocupación 

(Pinilla, 2012). 

Las Unidades productivas silvopastoriles presenta un alto porcentaje en el 

conocimiento del concepto específico del “cambio climático”, también destaca en ser 

el grupo con más capacitaciones y temas recibidos sobre el CC. Es el grupo con más 

renovaciones de especies en su sistema, nuevos cultivos, pastos y razas bovinas, 

pero es el grupo que dice haber perdido más cuerpos de agua en su sistema. Las 

Unidades Productivas convencionales resalta por ser el grupo con más incidencia de 

ataques de plagas y enfermedades en cultivos y animales, así por tener un mayor 

número de cultivos que dejo de sembrar por sequias y altas intensidades de calor. 

Tiene el valor más bajo en capacitaciones y en introducción de nuevas especies y 

razas a su sistema. Y las Unidades Productivas en transición tienen el porcentaje más 
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alto en problemas de salud a causa del clima y cambios de temperatura, además 

presenta menor número de cultivos sin dejar de sembrar y el que menos ríos y arroyos 

han perdido en su zona. En general los resultados indican algunos rubros bajos de los 

productores de manera general, como son las capacitaciones en el tema del cambio 

climático, y la renovación de especies y razas resistentes al CC. Pero también hay 

tendencias en altas en afectaciones a la salud de la familia, ataque masivo de plagas 

en el sistema y en la pérdida de fuentes hídricas en los sistemas productivos de Villa 

Corzo, Chiapas.  

Se ha demostrado la fluctuación en la incidencia de plagas tanto en zonas templadas 

como en tropicales, asociadas a eventos de periodo de sequía y combinación de 

sequía y humedad relativa alta (Vásquez, 2011). Asimismo, Mendoza (2009) señala 

que el cambio en el clima tiene efectos directos en la producción ganadera, e 

indirectos debido a los cambios en la disponibilidad de forraje y pastos. También 

determina el tipo de ganado y cómo éste debe adaptarse a diferentes zonas agro-

ecológicas, como también el número de animales que tienen capacidad de sostener 

las comunidades rurales. Se espera además que el CC afecte el ganado en términos 

de especies (FAO, 2009). 
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Figura 5. Percepción y conocimiento del Cambio Climático de los productores 

ganaderos de Villa Corzo. 

Se realizaron análisis de correspondencias simples y múltiples para establecer las 

propiedades percepción y conocimiento, efectos y adaptaciones del Cambio Climático 

en los productores lecheros. Un análisis de correspondencias múltiples reduce las 

dimensiones de las tablas de contingencia, da una representación gráfica y permite 

detectar los factores que mejor caracterizaron los grupos (Milán et al., 2011). 

Para analizar la información sobre la percepción se elaboraron tres índices, el primero 

con 9 variables de percepción y conocimiento del cambio climático, el segundo con 11 

variables de percepción de afectaciones del cambio climático y el tercer índice de 

percepción de prácticas adaptativas al cambio climático con 8 variables. 

El análisis correspondencia de simple de los grupos de productores con respecto a la 

percepción y conocimiento del cambio climático (Figura 6) no es significativo (p=0.56), 
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no obstante, indica que los sistemas en transición tienen el nivel más alto en 

percepción y conocimiento, mientras que el grupo convencional presenta un nivel 

medio. 

 

Figura 6. Análisis de correspondencia simple de la Percepción y Conocimiento 

del Cambio Climático por grupos de productores. 

En la Figura 7 del análisis de correspondencia simple de los grupos de productores 

con respecto a la percepción de las afectaciones del cambio climático en las unidades 

productivas, no es significativo (p=0.23), sin embargo se refleja que el grupo 

silvopastoril presenta el nivel medio, mientras que los grupos convencional y en 

transición podría tener un nivel alto en afectaciones.  
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Figura 7. Análisis de correspondencia simple de Percepción de las Afectaciones 

del Cambio Climático por grupos de productores. 

Para el tercer análisis de correspondencia simple de los grupos de productores con 

respecto a la percepción de estrategias de adaptación al cambio climático en las 

unidades de producción se observa una diferencia significativa siendo el grupo 

silvopastoriles el de nivel más alto, el grupo en transición con un nivel medio y el grupo 

convencional con nivel medio, pero con tendencia hacia un nivel bajo. 

 

Figura 8. Análisis de correspondencia simple de la Percepción de Estrategias de 

adaptación al Cambio Climático por grupos de productores. 
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Frente a los escenarios de cambio climático y/o a las actuales evidencias de cambio 

en los factores ambientales y en base a su percepción, los ganaderos de la zona de 

estudio ya vienen aplicando medidas de adaptación como una respuesta a los efectos 

del cambio climático y efectos que se producen en sus fincas. Aunque los productores 

con manejo convencional y en transición presentan mayores afectaciones por la 

variabilidad climática, son los ganaderos con manejo silvopastoril quienes cuentan con 

una mayor capacitación técnica la cual se ve reflejada en la adopción de más 

estrategias de adaptación.  

La prueba de rangos múltiples de Duncan reveló diferencias entre las medias de los 

grupos para la variable prácticas adaptativas al CC, siendo los sistemas silvopastoriles 

los de mayor media, seguido por los de en transición (Cuadro 3). A pesar de que la 

mayoría de los productores han experimentado los impactos del cambio climático, 

solamente una parte de ellos está implementando acciones para adaptarse. 

Cuadro 3. Análisis de los Índices de la percepción del Cambio Climático con 

respecto a los tipos de sistemas productivos 

 

En el sur del país, en los estados de Campeche, Chiapas y Tabasco, se han 

implementado los sistemas silvopastoriles como estrategia para disminuir las 

emisiones de GEI y promover la sustentabilidad de los sistemas, mediante el uso de 

especies vegetales nativas con potencial forrajero (Alayón et al., 2016). En Chiapas 
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se ha presentado una masificación de los sistemas silvopastoriles como una 

alternativa de mejoramiento y transformación de los sistemas ganaderos 

convencionales (Apan et al., 2021). 

Villavicencio et al., (2023) señala que, en términos de adaptación al cambio climático, 

las investigaciones realizadas en torno a la ganadería extensiva coinciden en que el 

uso de especies vegetales nativas, así como el manejo y reproducción del ganado 

criollo son clave para hacer frente a los efectos del cambio climático. Asimismo el 

conocimiento local de los productores sobre factores de mitigación a los efectos del 

cambio climático, han generado alternativas como implementación y conservación de 

las especies arbóreas para sombra con el fin de conservar las fuentes hídricas y 

disminuir el estrés calórico de los animales; al igual que (Chará et al., 2011) consideran 

que se debe realizar la conservación de los árboles para la protección de humedales 

y disminución del impacto en áreas naturales y, en forma simultánea, transformar la 

matriz de pastos introducidos sin árboles en un territorio agroforestal mediante la 

combinación de diferentes arreglos. 

Al realizar un Análisis de Varianza, se encontró diferencia significativa con respecto a 

que los productores en transición presentan un mayor número de hectáreas totales, 

hectáreas para ganadería, cabezas de ganado, vacas en ordeño, litros diarios de 

leche en TS y TL (Cuadro 4). Los sistemas convencionales en comparación con los 

silvopastoriles, presentan medias superiores en superficie total, superficie ganadera, 

y cabezas de ganado. No hay diferencia significativa entre los sistemas silvopastoriles 

y convencionales en vacas en ordeño, litros diarios de leche en TS y TL.  
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Cuadro 4. Análisis de las variables cuantitativas y producción de leche por 

grupos de sistemas productivos. 

 

En promedio las fincas convencionales producen diariamente 3.72 l leche/Vaca/TS y 

4.36 l leche/Vaca/TL; las fincas en transición producen diariamente 3.47 l 

leche/Vaca/TS y 4.37 l leche/Vaca/TL; y las fincas silvopastoriles obtienen 3.23 l 

leche/Vaca/TS y 4.23 l leche/Vaca/TL. Los resultados de vacas en ordeña son 

similares a lo reportado por Camacho et al. (2020) quienes indican que, en la región 

Frailesca, Chiapas, los pequeños productores cuentan con 11.9±5.7 vacas en ordeña, 

los medianos productores 25.2±11.5, y los grandes productores 41.1±12.5. Con 

respecto al rendimiento de leche por vaca al día, se ha reportado en la parte sur de 

México una media de 4.14 a 6.0 litros (Espinosa et al., 2018). 

Los sistemas ganaderos silvopastoriles presentan valores productivos similares a los 

convencionales y en transición, invirtiendo menor cantidad de recursos externos. La 

baja adopción de prácticas silvopastoriles propicia seguir con manejos ganaderos 

convencionales con efectos negativos en los recursos naturales, disminuye las 

capacidades de fortalecimiento y organización social y limita los procesos de 

escalamiento del silvopastoreo (Apán et al., 2022). Aunque el aumento del uso de 

concentrados en las dietas se asocia con una mayor productividad de la leche y a un 

mayor rendimiento económico, estás están negativamente asociadas a la eficiencia 

energética. Se ha sugerido que la intensificación sostenible de los sistemas lácteos 
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de pastoreo debería depender de pastos en lugar de ingesta de concentrados (Llanos 

et al., 2013). 

 

Conclusiones 

Los sistemas ganaderos en transición tienen el nivel más alto en percepción y 

conocimiento sobre el cambio climático. Los sistemas convencionales y en transición 

presentan un nivel de percepción alto en cuanto a las afectaciones del cambio 

climático. Los sistemas silvopastoriles presentan un nivel más alto en cuanto a la 

adopción de estrategias para la adaptación al cambio climático. Los productores en 

transición presentan un mayor número de hectáreas totales, hectáreas para 

ganadería, cabezas de ganado, vacas en ordeño, litros diarios de leche en temporada 

de seca y de lluvias. Sin embargo, los sistemas ganaderos silvopastoriles tienen 

valores productivos similares a los convencionales y en transición, invirtiendo menor 

cantidad de recursos externos. 

 

En general los productores ganaderos con sistemas silvopastoriles, han recibido 

mayor capacitación técnica, tienen una percepción acertada sobre el cambio climático 

y los efectos que este causa sobre sus sistemas de producción; lo anterior les permite 

tomar decisiones adecuadas y oportunas para revertir los problemas derivados de 

veranos intensos, escasez de alimento, lo cual tiene impactos positivos en la 

obtención de mayores beneficios. 
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VI. Discusión general 

Ante los desafíos ambientales, es fundamental reconocer el conocimiento tradicional 

de los productores ganaderos. Este conocimiento local abarca las percepciones y los 

pensamientos de las personas sobre los eventos que ocurren, así como las 

habilidades y prácticas de manejo adquiridas a través de numerosas observaciones 

repetidas (Villanueva et al., 2009), basadas en la experimentación y la interacción 

cercana con el entorno (Arce y Long, 1992). 

 

Refiriéndose al impacto de la variabilidad climática en las actividades ganaderas, 

Valtorta et al., (1997) indican que tanto la producción de leche como la cantidad de 

proteína se ven afectadas por el aumento de la temperatura. Asimismo, según 

Brouček y colaboradores (2009), las condiciones de calor reducen el consumo de 

materia seca y provocan una disminución en la producción de leche, especialmente 

durante el período de lactancia. 

 

Desde una perspectiva económica, en los sistemas silvopastoriles, la presencia de 

árboles dispersos en los pastizales tiene un impacto positivo en la producción de 

leche, aumentándola en un rango del 10 al 22% en comparación con los sistemas 

tradicionales que carecen de árboles en los potreros. Este incremento se atribuye 

principalmente a la reducción de la temperatura ambiental bajo la sombra de los 

árboles, lo que disminuye el estrés por calor en el ganado. Este efecto se traduce en 

una tasa respiratoria más baja, lo que permite que el ganado gaste menos energía y 

consuma más alimento (Souza, 2002; Betancourt et al., 2003). 
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Considerando los diversos contextos ambientales y socioeconómicos, las 

proyecciones globales para los próximos años apuntan a aumentos en la temperatura 

global. En consecuencia, el papel de la vegetación leñosa en los pastizales de los 

sistemas ganaderos será crucial para el bienestar térmico del ganado y la 

disponibilidad de alimentos durante la época seca. Además de proporcionar sombra, 

los árboles también pueden producir frutos consumidos por los animales en períodos 

de escasez y baja calidad de pasto (Villanueva et al., 2009). 

 

Según Vingola et al., (2015), la implementación de prácticas de gestión ganadera que 

aprovechan los servicios de los ecosistemas o los procesos ecológicos puede mejorar 

la capacidad del ganado para adaptarse a la variabilidad climática. Los sistemas 

silvopastoriles y las prácticas regenerativas, consideradas estrategias para la 

adaptación y mitigación del cambio climático, están estrechamente vinculados al 

concepto de economía circular. Este enfoque, que implica un cambio sistémico en el 

suministro, la producción y el consumo, promueve la resiliencia a medio y largo plazo, 

genera oportunidades económicas y empresariales, y proporciona beneficios 

ambientales y sociales (EMF, 2017; VITARTIS, 2020). 

 

La opinión sobre la ganadería extensiva varía en cuanto a su impacto en el medio 

ambiente. Algunos investigadores sostienen que en la ganadería extensiva es 

inevitable la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), y que la única manera de 

reducir los impactos ambientales es disminuir el consumo de carne (Garnett et al., 

2017). Por otro lado, la ganadería extensiva se percibe como una herramienta de la 

economía circular que genera recursos y alimentos. Además, se destaca su capacidad 

para gestionar los riesgos climáticos, conservar y manejar los territorios, así como su 
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importancia en la economía y la generación de empleo en las zonas rurales (Herrera 

et al., 2018). 

 

Cerdán, Ortiz y Cesar (2020) proponen el empleo de estrategias de diversificación y 

la adopción de prácticas agroecológicas como medios para desarrollar sistemas 

agropecuarios resilientes. Argumentan que estas prácticas tienen el potencial de 

restaurar los procesos ecológicos naturales, como el ciclo de nutrientes, la 

acumulación de materia orgánica, la conservación del agua y del suelo, los cuales son 

fundamentales tanto para la resistencia de los agroecosistemas como para el diseño 

de estrategias frente a los efectos adversos del cambio climático. De esta manera, las 

estrategias de economía circular basadas en ciclos biológicos pueden no solo 

contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), sino 

también a la adaptación de los sistemas ganaderos al cambio climático, al mejorar las 

condiciones de los ecosistemas y, por consiguiente, las perspectivas de los 

productores y productoras (Villavicencio et al., 2022). 
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VII. Conclusiones generales 

Los sistemas ganaderos fueron tipificados en tres grupos de manejo socio productivo, 

silvopastoril (42%) caracterizado por tener altos niveles de manejo e innovación del 

sistema y de diversidad, el grupo en transición (16%) destacado por tener el mayor 

número de cabezas de ganado y por contar con mayor extensión de terreno, el grupo 

convencional (42%) no presento diferencias significativas. 

Los sistemas ganaderos convencionales y en transición presentan un nivel de 

percepción alto en cuanto a conocimiento y a las afectaciones del cambio climático. 

No obstante, los sistemas silvopastoriles presentan un nivel más alto en cuanto a la 

adopción de estrategias para la adaptación al cambio climático. Los productores en 

transición presentan un mayor número de hectáreas totales, hectáreas para 

ganadería, cabezas de ganado, vacas en ordeño, litros diarios de leche en temporada 

de seca y de lluvias. Sin embargo, los sistemas ganaderos silvopastoriles tienen 

valores productivos similares a los convencionales y en transición, invirtiendo menor 

cantidad de recursos externos. 

Es fundamental identificar las prácticas, técnicas y acciones de manejo que requieren 

implementarse para reducir las emisiones generadas al medio ambiente y que además 

representan un elemento clave para la implementación de estrategias de adaptación 

al cambio climático, para fortalecer sus vínculos y aumentar su productividad, así 

como su competitividad económica y ambiental. 

Aunque los productores han implementado ciertas prácticas de manejo en sus fincas 

para adaptarse, sin embargo, los esfuerzos actuales son insuficientes para cubrir sus 

necesidades de adaptación. Los resultados presentados sobre la percepción de 

cambios en el clima y los esfuerzos de adaptación sirven de base para orientar las 

políticas públicas, los programas de extensión y las iniciativas de desarrollo e 
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implementación de tecnologías hacia la promoción de la adaptación y el incremento 

de la resiliencia climática, económica y social de las familias y los sistemas productivos 

ganaderos. 
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