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R E S U M E N 

El año 2014 fue declarado por la organización de las naciones unidas (ONU) como 

el año de la agricultura familiar1. En esta declaraci·n se afirma que la ñAgricultura 

familiar y las pequeñas explotaciones agrícolas son una base importante para la 

producci·n sostenible de alimentos orientada a lograr la seguridad alimentariaò y 

se reconoce la importante contribución de estos tipos de agricultura para el logro 

de la seguridad alimentaria, la erradicación de la pobreza, la gestión de los 

recursos naturales, la protección del medio ambiente y lograr un anhelado 

desarrollo sustentable, particularmente en zonas rurales. Esta iniciativa demuestra 

una creciente conciencia sobre el negativo impacto ambiental, social y cultural de 

ciertas prácticas de la agricultura moderna, que nos lleva a plantear la necesidad 

de un cambio hacia un modelo agrícola más sustentable (Gliessman, 2002) 

La presente investigación pretende generar conocimiento sobre el uso y manejo 

de agroecosistemas y el concepto de sustentabilidad que utilizan las familias de la 

granja integral ñCaxan-cuxtalò de Dzemocut, Yucat§n. Sin embargo conocer y 

evaluar el término sustentabilidad se vuelve complejo, ya que no se ha hecho 

ñoperativoò, debido, entre otras razones, a la dificultad de traducir los aspectos 

filos·ficos e ideol·gicosé (Bejarano Ćvila, 1998). Para esto en el presente trabajo 

nos apoyaremos en algunos marcos conceptuales; uno el enfoque de la 

agroecología (Altieri, 1999) y otro mediante el Marco de Evaluación de Sistemas 

de Manejo de Recursos Naturales incorporando Indicadores de Sustentabilidad 

(MESMIS) (Astier et al., 2002). 

 

Palabras claves: agroecología, granja, sustentabilidad, agroecosistema. 

 

                                                           
1En la resolución (A/RES/66/222) la Asamblea General designó el 2014 «Año Internacional de la Agricultura 
Familiar», donde Invita a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura a que 
facilite la observancia del Año Internacional de la Agricultura Familiar, en colaboración con los gobiernos, el 
Programa Mundial de Alimentos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Grupo Consultivo 
para la Investigación Agrícola Internacional y otras organizaciones competentes del sistema de las Naciones 
Unidas, así como las organizaciones no gubernamentales pertinentes. 
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S U M M A R Y 

 

The year 2014 was declared by the United Nations (ONU) as the year of family 

farming. The above declaration states that ñFamily farming and small farms are an 

important basis for sustainable food production aimed at achieving food security," 

as well as recognizing the important contribution they make to the achievement of 

food security, poverty eradication, management of natural resources, environment 

protection, and achieving a desirable sustainable development, particularly in rural 

areas. This initiative is evidence of the growing awareness on the negative 

environmental, social and cultural impact that certain practices of modern 

agriculture have, leading us to consider the need for a change towards a more 

sustainable agricultural model (Gliessman, 2002). 

This research aims at generating knowledge about the use and management of 

agro-ecosystems and the concept of sustainability that integrated farm families 

ñCaxan-Cuxtal " of Dzemocut , Yucatán, use. However understanding and 

evaluating the term sustainability becomes complex as this concept has not been 

made "operationalò due to the difficulty of translating philosophical and ideological 

aspects, among other reasons ... (Bejarano Avila 1998). For this reason, in this 

paper we rely on some conceptual frameworks; one focuses of agroecology           

(Altieri , 1995), while the other one makes use of the Natural Resources Systems 

Management Assessment Framework incorporating Sustainability Indicators           

(MESMIS ) ( Astier et al. , 2002). 

 

 

Keys word: agroecology, farm, sustainability, agroecosystem. 
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CAPITULO I.  PENSAMIENTO ALTERNATIVO 

1. Introducción  

1.1. Contexto agroalimentario 

México es considerado como un país en desarrollo por los organismos 

internacionales, con una población de aproximadamente 119, 713, 203 según el 

Consejo Nacional de Población CONAPO para el año 2014, en el cual más del 

50% de su población es pobre y aproximadamente el 20% es considerada 

extremadamente pobre, es decir, con un Ingreso insuficiente para una nutrición 

adecuada. Aumentando con ello la dependencia alimentaria derivada de políticas 

erráticas para el campo, la insuficiente producción nacional, y que el mercado lo 

concentran las grandes empresas, que han desplazado a las unidades familiares 

que no son rentables para la banca. Esta desigualdad en que viven las familias 

campesinas se resume, justifica y legitima mediante la ética tecnocrática del 

liberalismo económico, que se refleja en el monopolio y la privatización de las 

actividades económicas y en la explotación de los recursos naturales. Esta forma 

de manejo de los recursos ha dado como resultado el origen y desarrollo mundial 

de una crisis social, económica y ecológica (Molina y Sevilla, 1993). 

Según informes de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Cámara de 

Diputados2, la creciente tasa de importación en los cultivos básicos en los últimos 

años se ha elevado hasta en un 45%, posicionándose por encima de lo que 

recomienda la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), que es de un 25 por ciento. Los casos del maíz y el frijol son 

preocupantes, ya que el valor de las importaciones creció 43 y 52 veces, 

respectivamente, en el mismo periodo (2012), y el del arroz se elevó más de cinco 

veces, el de la soya casi cuatro, y el del trigo más de seis. A esto se agrega que 

las divisas provenientes de las exportaciones han sido insuficientes para financiar 

las compras de productos agropecuarios que permitan complementar la 
                                                           
2Información resumida de la siguiente página web: 
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputatod/008_comisioneslx/001_ordinarias/042_vigilanciade
_la_auditoria_superio_html 

http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputatod/008_comisioneslx/001_ordinarias/042_vigilanciade_la_auditoria_superio_html
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputatod/008_comisioneslx/001_ordinarias/042_vigilanciade_la_auditoria_superio_html
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insuficiente producción interna y garantizar el abasto del mercado nacional. 

Arrojando como consecuencia el encarecimiento de la vida sobre todo en los 

sectores más desprotegidos, los cuales se ven limitados en la satisfacción de sus 

necesidades materiales y alimentarias, con un descenso en el consumo de los 

productos b§sicos y optando por los alimentos chatarra o ñFast Foodò como son 

conocidos internacionalmente; lo anterior trae como consecuencia obesidad y 

paradójicamente desnutrición, esto no solo por la pobreza sino por una cultura 

alimentaria adquirida en muchas ocasiones en los spots comerciales ñalimentariosò 

de los medios masivos de comunicación (Pedroza, 2010). 

En el caso de México la actual política aplicada para contrarrestar el problema, se 

ha concentrado en el discurso de ñlucharò contra la pobreza y la desigualdad, el 

hambre3, el aumento de la competitividad, el fortalecimiento de las instituciones, la 

promoción de la sustentabilidad ambiental, sin que hasta ahora haya resultados 

contundentes (Pedroza, 2010). En este contexto el problema lo  constituye de 

igual forma lo conocido como la ñagricultura modernaò o mejor conocida como 

convencional, que es aplicada por la mayor parte de productores, basada en 

técnicas como las de la revolución verde4, las cuales han demostrado no ser 

sustentables por los impactos ocasionados en el ambiente, causando la dramática 

pérdida de la biodiversidad y sabiduría tradicional, favoreciendo a los agricultores 

ricos y sumiendo cada vez más  a los pobres en profundas deudas (Altieri, 1995). 

Adicionalmente este tipo de tecnología ha ocasionado grandes secuelas 

originadas por el uso intensivo de productos químicos, fertilizantes, agrotóxicos, 

semillas transgénicas, y además la deforestación, la salinización, la 

desertificación, la pérdida de la biodiversidad, la expulsión de comunidades 

campesinas e indígenas de sus tierras (Altieri, 2001).  

                                                           
3 ¢ŀƭ Ŝǎ ƭŀ ǇƻƭƝǘƛŎŀ ŘŜƭ ƎƻōƛŜǊƴƻ ŦŜŘŜǊŀƭ ά[ŀ ŎǊǳȊŀŘŀ ƴŀŎƛƻƴŀƭ ŎƻƴǘǊŀ Ŝƭ ƘŀƳōǊŜέΣ en cabezada por el 
presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). Puesta en marcha en enero de 2013, la cual constituyó un 
reconocimiento implícito de que el modelo económico y los programas de atención social implementados en 
México durante los últimos 30 años no han funcionado, y que el país enfrenta la urgente necesidad de 
resolver el problema que representa la pobreza. 
4Proceso de desarrollo y expansión de semillas y técnicas agrarias de alta productividad habido en diferentes 
países del Tercer Mundo durante los años 60 y comienzos de los 70, bajo el impulso de un plan de la FAO.  
[http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/192] 
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Esta problemática a la par de las condiciones de marginación y estándares de 

pobreza, clasificados según el  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL, 2010) pueden parecer diferentes en los estados de 

la República Mexicana, sin embargo en las condiciones reales hay una similitud 

que aumenta día con día. De igual forma con base en el índice y grado de 

marginación de la población, el CONAPO ha clasificado las entidades federativas 

en cinco grupos: marginación muy alta, alta, media, baja y muy baja. En esta 

clasificación los estados de Campeche y Yucatán son considerados entidades 

federativas con un índice alto de marginación, Quintana Roo con un índice medio, 

cabe señalar que a nivel nacional los municipios que muestran índices de 

marginación muy altos y altos se pueden considerar fundamentalmente rurales e 

indígenas.  

El estado de Yucatán es una zona de asentamiento de la cultura Maya5 (Pallán, 

2011)  que pervive hasta el día de hoy, con características muy importantes y 

reivindicativas sobre todo en sistemas de producción, esta riqueza histórica llena 

de conocimientos  culturales, reflejada en su gente, recursos naturales y 

arqueológicos, se convierte en una demanda constante de la sociedad urbana y 

burguesa, centrada en un entorno tecnológico e industrial, para la satisfacción de 

sus necesidades de recreación, consumo, explotación y producción de capital. Tal 

es el caso de los municipios del Sur del estado los cuales son poblados en su 

mayoría por indígenas mayas, muchos han sido expulsados del campo atraídos 

por el crecimiento urbano y de los servicios, de igual forma por la larga crisis rural 

y de la agricultura, especialmente por el derrumbe y demolición de la agroindustria 

henequenera y sus expresiones campesinas (ejidal y parcelaria), el estancamiento 

de la milpa y las comunidades milperas. Esto ha traído consigo el resultado de las 

evaluaciones que algunas instituciones realizan, una constante pobreza y 

                                                           
5 Pallán nos comenta que los mayas fueron un pueblo sedentario que se ubicaba geográficamente en el 
territorio del sur de México, Guatemala y otras zonas de América Central. Es especialmente importante su 
presencia e influencia en los territorios de las actuales Guatemala y Belice, con una rica historia de unos 
3.000 años. Los antiguos mayas fueron una de las culturas mesoamericanas precolombinas. Los mayas 
construyeron grandes templos y grandes ciudades como Chichén Itzá (Yucatán) Edna (Campeche) Nakbé, 
San Bartolo (en el norte del Petén), Tikal, Palenque, Copán, Calakmul, así como Uaxactún, Piedras Negras. 
Los monumentos de las mayas más notables son las pirámides que construyeron en sus centros religiosos. 
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marginación social, convirtiendo su cultura en folklor para el turismo y sus recursos 

naturales como mercancía. Estas características comunes incentivan la creación y 

establecimiento de propuestas que permiten la supervivencia, se apoyan en su 

mayoría de las veces en la sabiduría proveniente de su cultura y tradición, dando 

una pauta para el establecimiento de alternativas similares en regiones con 

diferentes contextos orográficos y climáticos pero con similares condiciones 

ambientales, socioculturales y económicas. 

Las reflexiones anteriores centradas en los problemas que aquejan a nuestro país 

sobre todo en los pueblos rurales e indígenas, nos permiten establecer que hay 

una demanda constante por la aplicación y reivindicación de políticas, económicas 

y sociales encaminadas al bienestar y al desarrollo local, al fortalecimiento y 

reconocimiento de la economía campesina que se desarrolla con desventajas pero 

al mismo tiempo con alternativas ante el embate del desarrollo tecnológico e 

industrial, que cuando se excede ocasiona un grave peligro para los seres vivos y 

en general al planeta (Sevilla, 2006). Aquí es donde necesitamos una 

transformación más radical de la agricultura, una guiada por la noción de que el 

cambio no puede ser promovido sin uno comparable en las áreas de lo social, 

político, cultural y económico que también conforman la agricultura. En otras 

palabras, un cambio hacia una agricultura socialmente justa, económicamente 

viable y ambientalmente segura, esto debe ser el resultado de movimientos 

sociales en el sector rural y su alianza con organizaciones urbanas (Altieri, 1999). 

Aquellas que abonen en alternativas al desarrollo sustentable gestadas en las 

luchas por la democracia directa y participativa, por la autonomía de los pueblos 

indígenas y campesinos, abriendo perspectivas para nuevas formas de 

organización, política, social, y económica (Leff, 2007).   

La presente investigación encuentra justificación, en su contribución al impulso de 

lo que comúnmente se llama seguridad alimentaria familiar, generado en primera 

instancia en los términos de autoconsumo y autoabastecimiento local, 

concordando con lo expresado por la agroecología que, junto con el concepto de 

seguridad alimentaria, constituyen un arsenal ideológico y práctico que permite 
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cuestionar la insostenibilidad de la actividad agraria industrial.  Pero, más que eso, 

ambos conceptos marcan una línea de trabajo hacia la sostenibilidad y el 

decrecimiento, en la medida que alientan al autoconsumo y el autoabastecimiento, 

respetan la biodiversidad o potencian los canales cortos de comercialización 

(Altieri, 1999), que se operativizan en la parte tecnológica con la reivindicación e 

implementación y gestión de granjas integrales con bases agroecológicas 

mediante el uso y diseño de agroecosistemas de acuerdo con características de la 

sociedad donde se desarrolla, presentando un camino diferente a la igualdad en la 

disposición de alimentos. 

1.2. Pensamiento alternativo. 

La problemática de crisis social, económica y ambiental y sus propuestas de 

solución promueve una serie de reflexiones que se concretan en las bases del 

desarrollo sustentable, estos conceptos se sustentan en el nuevo paradigma de la 

sociedad moderna, los cuales son ampliamente usados y explotados en los 

diferentes discursos de la academia, en lo económico, social y político muchos 

solo para perpetuarse en la cúpula de las élites gubernamentales, en las 

preferencias de las exigencias del mundo actual. Sin embargo todavía existe la 

necesidad de construir investigaciones, metodologías y formas de producción que 

se traduzcan en acciones que mejoren la calidad de vida de la población rural, 

hasta llegar a un verdadero cambio de paradigmas como lo menciona Thomas 

Khun (1962), que presenten alternativas viables y diferentes de una realidad 

basada en la globalización de los discursos. Es necesario entonces consolidar 

perspectivas de autoproducción y autoconsumo agroalimentaria que contribuyan a 

la soberanía y seguridad alimentaria de México, que permitan retomar el camino 

de procesos y desarrollos que estén basados en los verdaderos principios de la 

sustentabilidad.  

Esto ha dado como resultado que en los últimos años, un gran número de 

Organizaciones gubernamentales y No Gubernamentales (ONG) surjan como 

actores del desarrollo rural, concentrándose en gente, tierras y cultivos 

considerados como ñmarginalesò.  Con enfoques que consisten en nuevas formas 

de desarrollo agrícola y de manejo de los recursos naturales en su uso común, 
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que fomentan la organización social y la participación local, que dan como 

resultado una mayor producción, pero a su vez permiten su conservación y 

regeneraci·n. El ñconocimiento campesinoò sobre suelos, plantas y procesos 

ecológicos, cobra un significado sin precedentes en este nuevo paradigma 

agroecológico (Altieri, 1999). Haciendo patente ante los problemas mencionados 

antes, que por las prácticas inadecuadas de la agricultura convencional se 

contribuye al cambio climático y al incremento de la pobreza rural, lo que justifica 

plantear el impulso de nuevos métodos agroecosistémicos, que permitan una 

interrelación sana entre los componentes naturales y sociales, esta necesidad es 

cubierta mediante el diseño de  sistemas de producción: el caso de una granja 

integral como parte de una actividad sostenible del desarrollo familiar. Esta 

alternativa integra dentro de sus agroecosistemas una variedad de procesos de 

renovación, conservación, servicios ecológicos, ambientes balanceados, 

rendimientos sustentables, recursos naturales, fertilidad del suelo, control de 

plagas, etc. (Altieri y Nicholls, 2000; Glieessman, 1984). 

El desarrollo e implementación de una granja integral desde el contexto local y 

comunitario representa un logro en la lucha constante que reivindica la democracia 

directa y participativa en la autonomía alimentaria de los pueblos indígenas y 

campesinos del Estado de Yucatán, con la articulación de diversas formas de 

acción colectiva como estrategias que garanticen el cumplimiento de sus derechos 

humanos (Sevilla, 2006). Adicionalmente, esta propuesta permite el rescate de los 

conocimientos ancestrales y culturales de la región en donde se implementan. El 

marco referencial de la investigación nos remite a una región donde se desarrolló 

la cultura Maya, donde hasta la actualidad conservan prácticas que permiten una 

propuesta de producción sustentable, a fin de contribuir a la disminución de la 

pobreza rural, la dependencia externa, engrandecer el trabajo en el campo, como 

lo señalan Altieri y Nicholls (2007) quienes describen que la agroecología surge 

como un enfoque nuevo para el desarrollo agrícola, más sensible a las 

complejidades de las agriculturas locales comunitarias, porque amplía los 

objetivos y criterios agrícolas, para abarcar propiedades de sustentabilidad, 

seguridad alimentaria, estabilidad biológica, conservación de los recursos y 



 
18 

equidad, junto con el objetivo de una mayor producción y la garantía para el 

bienestar local. 

Con este análisis surge la pregunta: ¿Es viable consolidar propuestas de 

autoabasto mediante alternativas de producción con enfoque agroecológico para 

encontrar los verdaderos principios de la sustentabilidad? Para responder a esta 

pregunta nos planteamos los siguientes objetivos e hipótesis: 

1.3. Objetivo 

1.3.1. General: 

Analizar y reconocer los agroecosistemas presentes en la granja ñCaxanïCuxtalò 

de la comunidad de Dzemocut, Tzucacab en el estado de Yucatán, así como la 

evaluación de sustentabilidad desde un enfoque agroecológico. 

1.3.2. Específicos: 

¶ Analizar el diseño de agroecosistemas, su manejo en granjas integrales 

para identificar los componentes que aseguran el equilibrio. 

¶ Reconocer las prácticas agroecosistémicas que utilizan las familias 

campesinas de ñCaxan ïcuxtalò y sus resultados con base en los 

componentes del enfoque agroecológico (ambiental, económico y 

sociocultural) para valorar su impacto y satisfacción de las necesidades de 

la familia. 

¶ Evaluar el concepto de sustentabilidad mediante los criterios 

agroecológicos apoyados en  indicadores del MESMIS. 

 

1.4. Hipótesis 

¶ Las comunidades rurales que utilicen la organización y la participación de 

sus integrantes en el uso de sus recursos comunes, mediante el diseño y 

manejo de agroecosistemas de producción, con base en sus prácticas 

tradicionales, establecen las bases para arribar al desarrollo sustentable y 

garantizar la autonomía alimentaria. 
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1.5.  Metodología 

Para alcanzar los objetivos propuestos en la investigación y corroborar nuestra 

hipótesis, proponemos aplicar una metodología que permita desarrollar un análisis 

y evaluación participativa, donde los actores (familias locales) de las comunidades 

convirtiéndose en los protagonistas del proceso, reflexionando sobre la realidad 

ambiental, social, económica y cultural, así como los procesos de producción que 

pueden darse en una granja integral manejada con base en los principios 

agroecológicos. Con el fin de detectar demandas relacionadas con el medio 

ambiente, la agricultura familiar, la cultura local y  la calidad de vida y concretarlas 

en propuestas de acción ajustadas a necesidades locales de las familias de la 

región. 

Para crear esas condiciones se aplicará el procedimiento de investigación bajo el 

enfoque de la agroecología que propone intervenir de forma integral e integradora 

en el territorio, mediante el análisis de los componentes agroecosistémicos  y la 

comprensión de las tareas que realizan los actores principales. En esa perspectiva 

desarrollamos un conjunto de indicadores socioeconómicos y agroecológicos que 

nos permiten juzgar el éxito de los sistemas en el proyecto granja integral, su 

rentabilidad, adaptabilidad, estabilidad, etc. Estos indicadores de desempeño 

deben demostrar una capacidad de evaluación interdisciplinaria. Un método de 

análisis y desarrollo tecnológico no sólo se debe concentrar en la productividad, 

sino también en otros indicadores del comportamiento del agroecosistema, como 

por ejemplo, la sustentabilidad y la relación entre las mencionadas anteriormente 

(rentabilidad, adaptabilidad, estabilidad). Para tal fin nos apoyamos en algunas 

herramientas de la metodología del Marco de Evaluación de Sistemas de Manejo 

de Recursos Naturales incorporando Indicadores de Sustentabilidad (MESMIS)6 

(Astier, et al. 2002), lo que nos permitió conocer la posibilidad de situar estas 

actividades dentro los contextos de sustentabilidad. Los doctores Marta Astier7 y 

                                                           
6Esta metodología fue desarrollada por el grupo interdisciplinario de tecnología rural apropiada (GIRA), 
aplicada por primera vez en el año de 1996 en México. 
7Es investigadora del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA-UNAM). Ha trabajado y 
publicado artículos sobre el tema de agricultura ecológica en particular el área de calidad de suelos y 
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Omar Masera8 quienes han trabajado con esta propuesta desde 1996, afirman que 

es necesario sobrepasar el mero ejercicio académico a partir de marcos rigurosos, 

generales, a escalas demasiado grandes, bajo el criterio del evaluador externo 

que hacen que estos ejercicios sean meramente calificadores y poco operativos, 

de allí que para evaluar la sustentabilidad se requieran procesos de participación y 

autogestión realizadas por las propias comunidades, lo cual es complemento del  

enfoque agroecológico. 

Esta metodología nos permite el análisis y reconocimiento del sistema de 

producción a través de la medición de sus componentes a partir de indicadores, 

los cuales requieren la construcción colectiva de una herramienta basada en la 

experiencia, el conocimiento de las comunidades involucradas y grupos 

facilitadores que contemplen un enfoque de investigación participativa mediante el 

cual se promueva el diálogo de saberes (Bejarano, 1998; Astier, et al., 2002). 

En cuanto a la estructura y el  desarrollo de la investigación, se realizó como 

primera acción metodológica una revisión bibliográfica, con el fin de acercarnos al 

conocimiento del objeto de estudio, que permita la implementación de planes de 

acción integral y de evaluación en términos de sustentabilidad, donde la 

participación comunitaria dentro del agroecosistema, fue un eje articulador básico. 

Esto con la finalidad de integrar el entorno, a partir del conocimiento crítico de la 

realidad que rodea (familias que participan en el proyecto), por lo que se puso en 

marcha un conjunto de estrategias que incluyeran la realidad y el contexto cultural 

de la región. 

 

 

                                                                                                                                                                                 
sistemas productivos de maíz. Dentro del grupo de investigación, sus temas de trabajo son: la 
sustentabilidad de los sistemas productivos campesinos, indicadores agronómicos y relaciones sinérgicas 
ŜƴǘǊŜ ƛƴŘƛŎŀŘƻǊŜǎ όάǘǊŀŘŜ ƻŦŦǎέύ ȅ ǎƛǎǘŜƳŀǘƛȊŀŎƛƽƴ ŘŜ ŜǎǘǳŘƛƻǎ ŘŜ Ŏŀǎƻ ǉǳŜ ǳǘƛƭƛȊŀ Ŝƭ ƳŀǊŎƻ a9{aL{Φ 
8Es investigador titular del Centro de Investigaciones en Ecosistema (CIECOς UNAM) y asesor de GIRA A.C. 
Sus líneas de trabajo son energía y recursos naturales, cambio climático global y sustentabilidad. En esta 
última, sus esfuerzos se han enfocado a desarrollar las bases teóricas del concepto y su aplicación en 
sistemas de manejo de recursos naturales, haciendo énfasis en la integración de las dimensiones sociales y 
naturales. 
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Para tal caso establecimos el trabajo de la siguiente manera: 

Tabla 1. Etapas y fases de investigación. 

Etapas   

Etapa de Pre investigación  Lectura y Documentación:  
Revisión de literatura sobre el tema: 
granjas integrales con principios 
agroecológicos como propuesta de 
sustentabilidad familiar.  
Planteamiento de la investigación 
(negociación y delimitación de la demanda,  
Elaboración del protocolo). 
Metodología IAP, MESMIS 

Primera etapa. Diagnóstico ¶ Conocimiento contextual del 
territorio y acercamiento a la 
problemática a partir de la 
documentación existente y de 
entrevistas a representantes.  

¶ Recogida de información.  

¶ Introducción de elementos 
analizadores (Indicadores MESMIS) 

¶ Inicio del trabajo de campo 
(entrevistas individuales a 
representantes).  

¶ Entrega y discusión del primer 
informe. 

Segunda etapa. Programación ¶ Proceso de apertura a todos los 
conocimientos y puntos de vista 
existentes, utilizando métodos 
cualitativos y participativos.  

¶ Práctica de Campo, Estancia de 
Investigación: Escuela Ecológica 
de Maní, Yucatán; Granja del Ejido 
Dzemocut, Municipio de Tzucacab 
(Sur de Yucatán). Ciclo escolar 
2014-2015. 

¶ Actores y su relación directa, 
Entrevista a familias campesinas, 
autoridades locales, municipales, 
religiosas, estatales; organizaciones 
comunitarias. 

¶ Análisis de textos y resultados. 

Tercera etapa. Conclusiones y 

propuestas. 

¶ Construcción de propuesta 

¶ Análisis, síntesis de resultados 

¶ Borrador Tesis. 

Productos. ¶ Síntesis, Protocolo de Investigación, 
Tesis. 
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Tabla 2. Estrategia técnica  

 

TÉCNICAS 

¶ Fuentes primarias: entrevistas, observación participante y no participante, 
instrumento de la agroecología y MESMIS. 

¶ Fuentes secundarias: documentos, registros, análisis del contexto social. 

¶ Descripción de tecnología aplicada, labores culturales, agrícolas y 
pecuarias. 

¶ Analizar labores tradicionales, culturales. 

¶ Recrear las prácticas sociales, creencias, conocimientos, y pautas de 
comportamiento en una sociedad. 

¶ Instrumento de evaluación de necesidades. 
 

 

 

Tabla 3. Principales determinantes para el análisis y reconocimiento del  

agroecosistema con base en las herramientas del MESMIS (Astier, et al., 

2002) 

(Sistemas de manejo) 

DETERMINANTES DESCRIPCIÓN 

BIOFÍSICAS 
Clima 

Suelo, vegetación original y características fisiográficas 

TECNOLÓGICAS Y DE 
MANEJO 

Tipo de especies y principales variedades manejadas: 
cultivos agrícolas, manejo forestal y pecuario 

Organización cronológica: calendario, frecuencia, 
sucesión de cultivos y arreglo espacial (monocultivo, 
policultivo) 

Prácticas de manejo (tipo, calendario) 

Tecnología empleada (manual, mecanizada, tracción 
animal, mixta) 

Manejo de suelos: prácticas de preparación (tipo de 
labranza) y fertilidad (fertilidad química, abonos 
orgánicos, mixto) 
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Manejo de insectos, plagas, arvenses y enfermedades: 
manejo integral de plagas (MIP), uso de plaguicidas, 
control biológico, labores culturales 

Subsistema de cultivos: p. ej. Cultivo anual en rotación, 
policultivos, etc. 

Subsistema pecuario: ganadería extensiva, intensiva, 
estabulación, pastoreo libre, pastoreo mixto 

Subsistema forestal: manejo selectivo, cortas de 
regeneración, manejo de árboles padre, tipo de 
regeneración (natural o plantación) 

Sistemas agrosilvopastoriles (tipo de conexiones entre 
los subsistemas) 

SOCIOECONÓMICA Y 

CULTURALES 

Características de los productores y unidad de 
producción: 

Å Nivel econ·mico 

Å Etnia 

Å Objetivo de la producci·n (subsistencia, ingresos, 
ambos) 

Å Escala de producción (tamaño de la unidad productiva) 

Å Tipo de unidad (familiar, empresarial, mixta) 

Å N¼mero de productores que constituyen la unidad de 
análisis 

Características de la organización para la producción: 

Å Tipo de organizaci·n (comunitaria, ejidal, ONG, unión 
de crédito, cooperativa, empresa, etc.) 
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Tabla 4. Criterios de indicadores de sustentabilidad para su evaluación en 

sistemas de manejo de recursos naturales agroecológicos. 

COMPONENTES 
AGROECOLÓGICOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MEDIANTE 
INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD9 

AMBIENTAL  Eficiencia 
Estabilidad 
Rendimiento 
Adaptación al entorno 

ECONOMICO Rentabilidad 
Bienestar 

SOCIOCULTURAL Unidad y fortaleza comunitaria 
Identidad y equidad territorial 
Identidad colectiva y cambio cultural 
Sustentabilidad en la agricultura y la comunidad 

 

Fuente: elaborado con base al artículo de Santiago Sarandón y Claudia C. Flores 

y estudios de Restrepo10 

Los criterios para la evaluación mediante indicadores de sustentabilidad que se 

presentan constituyen un esquema básico de la metodología MESMIS utilizado 

como herramienta técnica dentro del enfoque agroecológico.  Mediante la 

integración de técnicas ya consagradas en los campos de la investigación e 

intervención social, que proponen un cuerpo que persigue transformar las 

relaciones entre base social, asociaciones y administración local hacia modelos 

que sean acordes con la realidad (Sarandón y Flores, 2009 

 

                                                           
9Los cuadros presentan un esquema muy general de indicadores, que fueron modificados de acuerdo con el 
enfoque agroecológico tomando la base operativa de MESMIS. Existen tres áreas de evaluación que deben 
ser exploradas: ambiental (A), económica (E) y social (S), sin embargo dentro de esta última enfatizamos la 
cultural. 
10 Sarandón y Flores, 2009,  evaluación de la sustentabilidad en agroecosistemas: una propuesta 
metodológica, Agroecología 4: 19-28. 
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CAPITULO II. MARCO CONCEPTUAL 

2.1. La agroecología como alternativa de sustentabilidad. 

En el contexto global donde se extiende una crisis, ambiental, económica y social, 

la agroecología viene a presentar un enfoque nuevo al desarrollo agrícola y de 

producción  más sensible a las complejidades de las formas de agricultura 

desarrolladas en el ámbito comunitario, al ampliar los objetivos y criterios agrícolas 

para abarcar propiedades de sustentabilidad, seguridad alimentaria, estabilidad 

biológica, conservación de los recursos y equidad, junto con el objetivo de una  

producción sustentable. Como una ciencia interdisciplinaria de bases ecológicas y 

ambientales, provee el conocimiento y la metodología necesaria para un desarrollo 

agrícola ambientalmente adecuado, altamente productivo, socialmente equitativo y 

económicamente viable (Altieri, 2001). Es por ello que el estudio de la presente 

investigación está fundamentado en el enfoque de la agroecología como nuevo 

paradigma, en un análisis de sus principales componentes (sociocultural, 

económico y ambiental) que desarrolla para establecer sistemas de producción 

sustentable, misma que se puede observar de manera natural en las familias 

rurales a través del diseño y manejo de propuestas de producción encaminadas 

en este sentido. Ello representa el reconocimiento de los actores principales y de 

sus actividades de intervención en los ecosistemas naturales dando como 

resultado agroecosistemas, como lo expresa Hernández Xolocotzi (1985): 

ñélos agricultores juegan un papel central como gestores, receptores y 
transmisores de técnicas de producción agrícola integral y como conservadores de 
una cosmovisión que es conveniente aproximar a la cosmovisión occidental 
científica en el esfuerzo de buscar nuevas opciones de solución a problemas 
agrícolas actuales. En otras palabras el agricultor mexicano surge como ente 
educador en el ámbito agrícola a partir de su conocimiento derivado de la práctica 
cotidiana de producción. A esos agricultores expreso mi sincero reconocimiento y 
aprecio por sus continuas ense¶anzasò (Hern§ndez Xolocotzi, 1985:21-22). 
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El concepto de Agroecología parte de un supuesto epistemológico11 que supone 

una ruptura con los paradigmas convencionales de la ciencia oficial, enfrenta al 

enfoque parcelario y convencional que busca la causalidad lineal de 

los procesos físicos. Se basa en un enfoque holístico y sistémico, que busca la 

multicausalidad dinámica y la interrelación dependiente de los mismos. Concibe 

el medio ambiente como un sistema abierto, compuesto de diversos subsistemas 

interdependientes que configuran una realidad dinámica de complejas relaciones 

naturales, ecológicas, sociales, económicas y culturales (Jiménez, 1989). Por 

tanto, en el establecimiento de sistemas de producción, en el predio productivo, 

debe describirse como una unidad medioambiental que integra los procesos 

geológicos, físico-químicos y biológicos a través de flujos y ciclos de materia y 

energía que se establecen entre organismos vivos y entre ellos su aporte 

ambiental" (Altieri y Nicholls, 2007). Estas propiedades son comúnmente 

establecidas de manera natural en los sistemas de producción locales. 

La agroecología como enfoque de manejo integral se desarrolla desde los años 

70, principalmente en Latinoamérica, ligada a procesos de transformación social y 

de recuperación y validación del manejo tradicional de los recursos naturales; y 

como respuesta a las primeras manifestaciones de la crisis ecológica en el campo 

(Guzmán et al., 2000). Dichos procesos han sido emprendidos, principalmente, por 

comunidades campesinas e indígenas apoyadas por técnicos e investigadores en 

un contexto de "diálogo de saberes" (Altieri, 2001). Para las zonas rurales en 

donde se establecen y desarrollan sistemas de producción bajo los enfoques 

agroecológicos son económicamente viables porque minimizan 

los costos de producción al aumentar la eficiencia del uso de los recursos 

localmente disponibles. 

La agroecología, a partir de las reflexiones anteriores, surge como un enfoque 

nuevo al desarrollo agrícola, más sensible a las necesidades y condiciones de las 

agriculturas locales, al ampliar los objetivos y criterios agrícolas, para abarcar 

                                                           
11La epistemología es la ciencia que tiene por objeto conocer las cosas en su esencia y en sus causas 

(Tamayo, 1997). 
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propiedades de sustentabilidad, seguridad alimentaria, estabilidad biológica, 

conservación de los recursos y equidad, junto con el objetivo de una mayor 

producción (Altieri, 1995).  Dentro de esto las técnicas agrícolas regenerativas y 

de bajos insumos así como los proyectos propuestos por la agroecología, son 

socialmente activos por lo que requieren un alto nivel de participación popular, lo 

que genera opciones viables e incluyentes, frente al discurso científico 

convencional aplicado a la agricultura (Agroecología, 2000). Reivindica la unidad 

entre las distintas ciencias naturales entre sí y con las ciencias sociales para 

comprender la interconexión entre procesos ecológicos, económicos y sociales; 

enfatiza, la vinculación esencial que existen entre el suelo, la planta, el animal y el 

hombre (Greenpeace, 1991). 

Desde su concepción más simple, la agroecología puede definirse entonces como 

la aplicación de principios ecológicos al entendimiento y desarrollo de 

agroecosistemas sostenibles (Altieri, 1995 y Gliessman, 1991). A diferencia de la 

agricultura convencional, basada en la difusión de paquetes uniformes de 

tecnologías, la agroecología se centra en principios vitales que permiten la 

sustentabilidad. 

2.2. Unidad de análisis y acción de la agroecología: los agroecosistemas. 

La unidad de análisis  de la agroecología se concreta en el agroecosistema, que 

se define como la acción que hombre realiza sobre los ecosistemas naturales 

alterándolos completamente y volviéndolos artificiales en función de la producción 

de diferentes cultivos. Siguiendo el principio de la definición se puede explicar de 

igual forma como un sitio de producción agrícola, en donde pueden converger 

diferentes sistemas que integran actividades agrícolas, pecuarias y forestales.  

La definición de agroecosistema ofrece un marco de referencia para analizar un 

sistemas de producción en su totalidad, incluyendo el complejo conjunto de 

entradas y salidas y las interacciones entre las partes que la integran (Gliessman, 

2002). Desde un punto de vista agroecológico el estudio de los agroecosistemas 

se concentra en asuntos puntuales del área de la agricultura, pero dentro de un 



 
28 

contexto más amplio incluye aspectos del ambiente, presiones bióticas, 

condiciones económicas, sociales y culturales de gran importancia (Hetch, 1998). 

Estas interacciones presentes en los agroecosistemas, permiten una relación 

diversa de vida natural, está biodiversidad presente promueve una variedad de 

procesos de renovación y servicios ecológicos, que cuando se pierden, los costos 

se focalizan en la realidad de lo que se visualiza hoy en los países altamente 

industrializados. En esencia, el manejo óptimo de los agroecosistemas depende 

del nivel de interacciones entre los varios componentes bióticos y abióticos. De 

igual forma a través del ensamble de una biodiversidad funcional es posible 

iniciar sinergias que subsidien los procesos a través de proveer servicios ecológicos 

tales como la activación de la biología del suelo, el reciclado de nutrientes y el 

aumento de los artrópodos benéficos y los antagonistas (Altieri y Nicholls, 2000). 

Todo ello permite la generación de círculos y redes de transformación que 

permiten un manejo óptimo y resultados favorables en todos los componentes 

presentes. 

En este mismo sentido Gliessman (2002) establece que el diseño de los 

agroecosistemas diversificados y el uso de tecnologías de bajos insumos proveen 

ambientes balanceados, rendimientos sustentables, una fertilidad del suelo 

biológicamente obtenida y una regulación natural de las plagas. Es mediante estos 

resultados que se reconoce que los policultivos, la agroforestería y 

otros métodos de diversificación cultural imitan los procesos ecológicos naturales y 

que la sustentabilidad de los agroecosistemas complejos se basa en 

los modelos ecológicos que ellos siguen. 

Tales características presentes en los agroecosistemas favorecen además los 

procesos naturales e interacciones biológicas que optimizan la capacidad de la 

agrobiodiversidad para subsidiar por sí misma procesos claves tales como la 

acumulación de materia orgánica, el reciclado de nutrientes, cerrar los flujos de 

energía, conservar el agua y la fertilidad del suelo, mecanismos de regulación 

biótica de plagas y la productividad de los cultivos que resultan de varias 

combinaciones de árboles y animales, en arreglos espaciales y temporales 
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diversos (Altieri, 1992; Gliessman, 1984). Complementando lo anterior el diseño 

de un sistema agroecológico permite desarrollar una agricultura que sea, por un 

lado, ambientalmente adecuada y, por el otro, altamente productiva, socialmente 

equitativa y económicamente viable, en correlación y combinación de 

conocimientos de base tradicional junto al moderno científico. Es entonces que de 

esta forma se  hace un mejor uso de los recursos internos, minimizando con ello el 

uso de insumos externos, pues los genera más eficientemente, a través de 

las estrategias de diversificación que aumenten las sinergias entre los 

componentes clave del agroecosistema (Altieri, 2001). 

Con lo anterior podemos resumir en que los elementos básicos que podemos 

identificar para la justificación del diseño de un agroecosistema sustentable es que 

permite la conservación de los recursos renovables, la adaptación del cultivo al 

medio ambiente y el mantenimiento de niveles moderados, pero sustentables de 

productividad; de esta manera se enfatiza la sustentabilidad ecológica de largo 

plazo en lugar de la productividad de corto plazo (Altieri y Nicholls, 2000). 

Desde el punto de vista de Altieri y Nicholls, (2000) el manejo, de los componentes 

básicos de un agroecosistema sustentable incluye: 

¶ Cubierta vegetal como medida efectiva de conservación del suelo y el agua, 

mediante el uso de prácticas de labranza cero, cultivos con uso de 

cobertura, etc. 

¶ Suplementación regular de materia orgánica mediante la incorporación de 

abono orgánico, composta y desarrollo de la actividad biótica del suelo. 

¶ Mecanismos de reciclado de nutrientes mediante el uso de rotaciones de 

cultivos, sistemas de mezclas cultivos/ganado, sistemas agroforestales y de 

intercultivos basados en leguminosas, etc. 

¶ Regulación de plagas asegurada mediante la actividad estimulada de los 

agentes de control biológico, alcanzada mediante la manipulación de la 

biodiversidad y por la introducción y conservación de los enemigos 

naturales. 
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Estos principios que permiten la práctica de una nueva agricultura exigen un mejor 

conocimiento de los componentes del agroecosistema y de las interrelaciones que 

ocurren entre ellos. Ya no se debería avanzar hacia una tecnología de insumos, 

intensiva en capital y en técnicas relativas a los componentes individuales (cultivo, 

maleza, plaga o nutriente), sino hacia una tecnología que abarque al sistema en 

general, teniendo en cuenta las interacciones de todos sus componentes físicos, 

biológicos y socioeconómicos y el impacto ambiental que estos producen (Giaccio, 

2002). El objetivo es diseñar un agroecosistema que imite 

la estructura y función de los ecosistemas naturales locales; esto es, un sistema 

con una alta diversidad de especies y un suelo biológicamente activo; un sistema 

que promueva el control natural de plagas, el reciclaje de nutrientes y una alta 

cobertura del suelo que prevenga las pérdidas de recursos. 

2.3. Agroecosistemas locales sustentables 

Existen muchos sistemas de cultivos alternativos, algunos de los cuales  han sido 

probados, como ejemplo, rotaciones de cultivos, cultivos de cobertura y cultivos 

agroforestales y agrosilvopastoriles; pero lo más importante es que existen 

ejemplos de agricultores que demuestran que tales sistemas llevan a un nivel 

óptimo del reciclaje de nutrientes y a la restitución de la materia orgánica, 

promueven flujos cerrados de energía, conservación de agua y suelos, y un 

balance de las poblaciones de plagas y enemigos naturales (Altieri, 1999).  

 

En consecuencia, surge la necesidad de evolucionar hacia agroecosistemas 

locales sostenibles, tanto en lo ecológico, como en lo económico y social. A nivel 

de los establecimientos, el cambio de una agricultura convencional hacia una 

agricultura sostenible implica necesariamente un esfuerzo de gran magnitud que 

produzca el cambio hacia una conciencia más conservacionista, utilizando la 

tecnología adecuada para ello. Es necesario también contar con un marco político 

que aliente esta nueva filosofía de producción y una acción amplia y coordinada, 

tanto de los organismos oficiales como de las entidades intermedias vinculadas 

con el agro (Forján, 2002). 
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Existen muchas metas de  la agricultura sostenible. Sin embargo ciertos objetivos 

son comunes a la mayoría de las definiciones Altieri y Nicholls (2000): 

 

¶ Producción estable y eficiente de recursos productivos. 

¶ Seguridad y autosuficiencia alimentaria. 

¶ Uso de prácticas agroecológicas o tradicionales de manejo. 

¶ Preservación de la cultura local y de la pequeña propiedad. 

¶ Asistencia de los más pobres a través de un proceso de autogestión. 

¶ Un alto nivel de participación de la comunidad en decidir la dirección de su 

propio desarrollo agrícola. 

¶ Conservación y regeneración de los recursos naturales. 

 

La construcción y desarrollo de procesos productivos más integrales y diversos, se 

ha convertido hoy en una necesidad y prioridad de la población. La mayoría de los 

esfuerzos en lo que respecta a la producción agrícola están enfocados a sistemas 

productivos altamente tecnificados. En la búsqueda de alternativas diferentes de 

producción se están creando y desarrollando granjas integrales (Azofeita y 

Chávez, 2005). El caso de las familias locales con un entorno rural común, permite 

una apropiación de los recursos y las usan mediante su lógica productiva 

resultado de sus prácticas tradicionales milenarias, permitiendo la integralidad de 

lo que denominan granja.  El análisis del funcionamiento de la granja integral 

corresponde para el enfoque agroecológico como una interacción de sistemas 

agrícolas y pecuarios de producción que integrados se encaminan al cuidado y 

regeneración de sus recursos naturales que construyen un agroecosistema. A la 

luz de lo estudiado, analizaremos lo que algunos investigadores comparten de lo 

que denominan granja integral y lo orientaremos al análisis de sus sistemas para 

la sustentabilidad. 
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2.4. Fundamentos y características del manejo de sistemas 

agropecuarios integrales. 

 

Orbe (2005) en este tenor indica que la producción agropecuaria representa una 

actividad vital para el desarrollo de cualquier país, ya que a través de ella se 

obtiene el alimento para su población, sin tener que depender de las 

importaciones. La producción agrícola (pecuaria, forestal, silvícola) dentro de los 

conceptos agroecológicos ayuda a superar esta situación de dependencia y se 

expresa en muchas formas de producción del país hoy. La producción, que puede 

definirse como de traspatio y/o familiar, representa una alternativa para 

productores con pequeñas extensiones de terreno. Estas prácticas de producción 

pueden converger en una unidad de producción mediante la integración de los 

agro ecosistemas misma que al ser aplicados se puede constatar que  ofrece una 

serie de ventajas, de entre ellas podemos destacar: el uso eficiente de los 

recursos disponibles, obtención de diversos productos durante todo el año, bajos 

costos y posibilidad de autoabastecimiento familiar, entre otras (Ospina, 1998), 

como se tratará en los siguientes párrafos. 

 

Una granja integral más que una forma de producir  es un proyecto de vida para 

las familias asentadas en el campo, integrando y manejando sus agroecosistemas, 

que además de asegurar una alimentación abundante y rica en proteínas, 

vitaminas y minerales, esta práctica integral enseña a cada uno de sus integrantes 

a vivir en armonía con la naturaleza, preservando y disfrutando el medio que lo 

rodea, respirando aire puro, evitando la tala de bosques, conservando los 

nacimientos de agua y propiciando el mejoramiento de las tierras y de los cultivos 

(Orbe, 2005). 

 

Constituye una cadena circular de relaciones, que permiten integrar una educación 

familiar en funciones del trabajo, la integralidad de los sistemas permite y se 

convierte en una alternativa flexible  para las diferentes situaciones tecnológicas, 

sociales, económicas y un excelente espacio para la motivación científica. Este 



 
33 

modelo de producción integral de agroecosistemas puede arribar a establecerse 

como un sistema sustentable ya que integra a plantas, animales, suelo, 

agua, clima y gente de manera tal que al complementarse se obtienen los 

mayores efectos sinérgicos posibles (Altieri, 2001). Además, constituyen 

un modelo de producción agrícola que beneficia a la comunidad rural, que 

combina el conocimiento campesino tradicional con la tecnología agrícola actual 

(Azofeifa y Chávez, 2005). Adicionalmente estimula el uso de tecnologías 

apropiadas a bajo costo, como en algunos casos el empleo de energía eólica, 

energía solar y producción de gas metano, las cuales al ser manejadas de forma 

adecuada, contribuyen al bienestar de la familia campesina, lo cual facilita en el 

corto tiempo alcanzar los niveles de autosuficiencia y sostenibilidad deseados 

(Torres, 2002). Es posible en ese sentido tomar una mayor importancia de estudor 

y análisis de  los sistemas de producción integrados en una granja ya que 

impulsan la creación y el desarrollo integral del consumo familiar. 

 

El concepto de manejo de agroecosistemas desde una granja integral como lo 

proponen; Azofeifa y Chávez (2005); Torres (2002), Calaban (2010), Orbe (2005) y 

Ospina (1998), nos permite delimitar conceptos de análisis, reconocimiento y 

caracterización que son comúnmente utilizados en las familias rurales, lo que 

convierte a las granjas integrales en propuestas ideales, acorde a las 

interacciones de la vida natural y de los recursos naturales. Sin embargo, para su 

establecimiento como unidad de producción agrícola y pecuaria y su contribución 

a la sustentabilidad se requiere de ciertos principios que a continuación se 

abordan.  
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2.4.1. Principios técnicos 

Los principios técnicos para el establecimiento de una unidad de producción  

agrícola y pecuaria sostenible según Lozano (2005) son: 

 

¶ Aumento de la productividad. En los sistemas de producción este es un 

punto fundamental para mantener el interés individual de la familia 

productora, para que ella tenga motivación de seguir produciendo y 

conservando sus recursos para así satisfacerse a sí misma y a la sociedad 

en sus necesidades de productos y de calidad de vida. 

¶ Aumento de la cobertura vegetal del suelo. La conservación y 

mejoramiento del suelo, así como la protección del agua, son elementos 

muy importantes que contribuyen con la productividad agropecuaria y los 

servicios ambientales. 

¶ Aumento de la infiltración del agua en el perfil del suelo y disminución 

de la escorrentía. Las prácticas para evitar la erosión y pérdida de 

fertilidad del suelo, así como mejorar la producción de beneficios 

ambientales por concepto de agua limpia, contribuyen a que la granja tenga 

mejores condiciones desde el punto de vista de la producción y la 

conservación. 

¶ El manejo adecuado de la fertilidad del suelo y manutención de la 

materia orgánica. Es necesario utilizar prácticas que garanticen la 

productividad y conservación en el largo plazo. 

¶ Evitar y reducir la contaminación. La producción de las granjas 

integrales, orientada hacia el mercado o el consumo familiar, debe 

garantizar la oferta de productos inocuos y el mejoramiento ambiental. 

¶ El uso eficiente de la energía. Las granjas integrales buscan maximizar el 

uso de las energías existentes en el sistema de producción. 
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¶ Difundir experiencias para el fomento de la producción agropecuaria 

sostenible. Se requiere contar con una o varias personas, de la familia 

que gerencia la granja, con facilidades y actitudes positivas para 

la comunicación y la difusión de experiencias y resultados en la aplicación 

de tecnologías y prácticas de producción sostenible. 

 

Estas unidades a su vez deben tener en cuenta aspectos significativos como: 

 

¶ Atender prioritariamente las necesidades sociales, económicas, culturales y 

de mejoramiento humano de las familias en las comunidades rurales y 

agricultura urbana. 

¶ Diversidad de especies animales y plantas, favoreciendo interrelaciones 

beneficiosas entre ellos. 

¶ Garantizar el reciclado de nutrientes en el suelo de forma estable, mediante 

el manejo adecuado de los cultivos, animales y árboles en el sistema. 

¶ Empleo de leguminosas en asociación con gramíneas. 

¶ Uso de animales adaptados a las condiciones predominantes del medio 

ambiente. 

¶ Integrar los cultivos, árboles y el ganado en un mismo sistema dirigido por 

el hombre. 

¶ Uso de policultivos e integración con animales. 

 

Estos principios y aspectos significativos nos permiten decir que desde el 

concepto de producción el sistema de granja integral, puede ser visto como un 

modelo de desarrollo agroindustrial para el minifundio en el cual se combinan 

conocimientos en los diferentes ámbitos tanto de tradiciones como de tecnología. 

Donde el objetivo principal es el reciclaje de todos sus elementos, en el que la 

participación activa de todos los miembros de la familia, se vuelve el eje 

articulador que permite su permanencia. En esta conjugación de tecnología y 

experiencia campesina de miles de años, enriquecida con el aporte de la ciencia 

son llevadas por los asesores y profesionales en el tema, los cuales investigan 
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opciones diferentes a las ofrecidas por modelos foráneos, que resultan costosos e 

impropios debido a que no se toman en cuenta las características de la región en 

donde se aplica, tales como los aspectos del clima, suelo y poblaciones (Azofeyta 

y Chávez, 2005) 

 

Es mediante la capacitación, el conocimiento campesino de las prácticas 

tradicionales y el manejo racional de todos los recursos que intervienen en la 

granja, que se consigue el equilibrio entre producción y consumo por parte de 

plantas, animales, humanos y medio ambiente involucrados en la unidad de 

producción. El campesino juega en todo esto un papel importante en su manejo, 

ya que es el técnico de la agricultura, consciente de su responsabilidad en la 

producción de alimentos y en el equilibrio del medio ecológico que lo rodea 

(Ospina, 1998). Esta responsabilidad es compartida de manera tal que podemos 

llamarlo como una propuesta familiar, en donde todos sus miembros convergen en 

un solo objetivo: el de vivir en armonía con lo conocido como nuestra casa la 

madre tierra. 

 

2.4.2. Beneficios  

 

Dentro del concepto de autosuficiencia, el sistema desde sus principios técnicos 

se percibe como una unidad generadora de múltiples aportaciones y beneficios 

para con el medio natural en donde se implementa, estas aportaciones y 

beneficios se expresan en áreas de lo económico, ecológico y social, que son los 

componentes importantes para la sustentabilidad. A continuación una breve 

acotación de las implicaciones en los temas señalados. 

¶ Beneficios económicos: se satisfacen los requerimientos 

alimentarios de la familia y el excedente se comercializa. 

Los ingresos se destinan a salud, educación, vestido, 

vivienda, recreación, etc., es decir, a elevar la calidad de vida y el 

nivel socioeconómico del agricultor y a fortalecer la granja con miras 

al futuro de la familia. 
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¶ Beneficios ecológicos: con el manejo ecológico se mantiene el 

equilibrio natural del suelo, se conserva su fertilidad, se evita la 

erosión y se mantienen las poblaciones biológicas. Las cosechas son 

más sanas y los consumidores más saludables. 

¶ Beneficios sociales: son estabilidad, bienestar 

y autoestima individual y familiar; mayor participación social y 

comunitaria; menos pobreza, resurgen los valores ancestrales. Se 

fortalecen los valores humanos. Finalmente, se promueven 

la capacitación y la creatividad del agricultor, las actividades 

artesanales, el agroecoturismo y el consumo de productos orgánicos. 

 

Estos beneficios vienen a representar el reflejo del manejo integrado que propicia 

el aprovechamiento adecuado del espacio, aplicación de tecnologías sencillas y 

baratas que permiten hacer más eficientes las labores que allí se realizan y 

demuestran que existen alternativas que pueden hacer más rentable el sistema de 

producción (Torres, 2000). Para que los resultados sean favorables y los 

beneficios realmente se den, se debe establecer el objetivo primordial de la 

producción lo que permitirá un uso y manejo que será de manera integral entre los 

componentes presentes. 

 

2.4.3. Manejo y uso integral 

 

Por tanto se puede decir que toda práctica agraria es producto del manejo e 

interacción entre el ser humano y la tierra, por lo que no solo se debe considerar 

como una unidad de gestión económica y manipulación físico-química, sino como 

un ecosistema (Toledo, 1995). Este ecosistema se convierte  a su vez en un ente 

agroecosistémico como un sistema de manejo de producción que según Altieri y 

Nicholls (2000) debe: 

 

¶ Reducir el uso de energía y recursos y regular la inversión total de 

energía para obtener una alta relación de producción/inversión. 
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¶ Reducir las pérdidas de nutrientes con la contención efectiva de 

la lixiviación escurrimiento, erosión y mejorar el reciclado de nutrientes, 

mediante la utilización de leguminosas, abonos orgánicos, composta y 

otros mecanismos efectivos de reciclado. 

¶ Estimular la producción local de cultivos adaptados al conjunto natural y 

socioeconómico. 

¶ Sustentar una producción neta deseada con la preservación de los 

recursos naturales, esto es, mediante la minimización de la degradación 

del suelo. 

¶ Reducir los costos y aumentar la eficiencia y viabilidad económica de las 

granjas de pequeño y mediano tamaño, promoviendo así un sistema 

agrícola diverso y flexible. 

En otra aportación sobre la concepción de granja integral el Colegio de 

Postgraduados (COLPOS)12 publicado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA, 2000) se desarrolló una ficha 

en donde establece que los sistemas agrícolas tradicionales desarrollados a nivel 

local contienen muchos elementos de sustentabilidad, que les permiten tener un 

efecto de menor impacto destructivo en el ambiente, lo que es congruente con lo 

estudiado anteriormente. Este aprovechamiento integral se resume en tres 

principios: 

¶ La naturaleza debe ser entendida como un todo, es decir, que los 

componentes de la granja (agua, suelo, aire, plantas, animales y 

hombre) interaccionan entre sí y que las modificaciones en uno de ellos 

repercute directa o indirectamente en el resto; por ello, los productores 

deben trabajar a favor de cada uno de los componentes. 

                                                           
12 Responsables de la ficha, M.C. Fernando C. Gómez Merino; M.C. Erasmo Rubio Granados, sistema integral 
de servicios al Agro del Colegio de Postgraduados, correo electrónico; fernando@colpos.colpos.mx 

mailto:fernando@colpos.colpos.mx
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¶ El productor debe aumentar la diversidad de componentes de la unidad 

de producción: diversidad de plantas, animales y condiciones de 

producción. 

¶ El suelo, el agua y el aire deben conservarse limpios y enfatizar su 

mejoramiento o reciclaje con prácticas diversas. 

 

En consecuencia se explica que las ventajas de la aplicación de los principios del 

manejo ecológico integral son válidos tanto para las unidades de producción 

grandes y pequeñas, tecnificadas o tradicionales, comerciales o de autoconsumo. 

Otras características de gran importancia de acuerdo con la ficha  del COLPOS 

(2000) y su aplicación como propuesta alternativa, es que la granja: 

 

¶ Diversifica la producción para el autoconsumo y el mercado, lo que 

permite que el productor no dependa exclusivamente de un cultivo o 

especie animal. 

¶ Reduce los riesgos de pérdidas por cambios en el ambiente, debido a 

que la diversidad permite que algunas especies soporten dichos 

cambios. 

¶ Aprovecha más eficientemente el suelo; éste se enriquece con la 

aplicación de abonos y se protege de la erosión. 

 

Estas características de uso y manejo integral, se identifican con los términos que 

expone la agroecología, lo cual al ponerse en práctica permite que se establezcan 

los resultados deseados. No obstante es necesario tomar en cuenta  que en el 

desarrollo de un proyecto de granja integral deben considerarse diversos aspectos 

claves para lograr tanto la recuperación de las inversiones como su permanencia 

en el tiempo (Calabán, 2010); (Hernández y Rivadeneira, 1992), antes hay que 

identificar lo que denominaremos componentes o dimensiones para su 

implementación. En la unidad de producción donde se pretende llevar a cabo la 

investigación es necesaria la división de los componentes presentes por los 

campesinos, lo que nos facilita su caracterización y reconocimiento. 
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En el siguiente apartado, se rescatan las principales características presentes 

mediante los componentes que propone la agroecología mismas que deben de ser 

parte de los agroecosistemas integrados en la  granja. Para un mejor análisis 

juntaremos el componente económico y social que combinaremos con el cultural; 

el componente ambiental jugará un papel importante abordando las actividades 

que conciernen a las formas de incorporación de los recursos naturales que utiliza 

la granja. Este análisis nos permitirá establecer los indicadores de evaluación 

tratando de seguir las características que establecen los principios científicos de la 

agroecología. 

 

2.5. Componentes de agroecosistemas integrales 

2.5.1. Componente sociocultural y económico 

 

Dentro de las relaciones sociales de las comunidades locales basadas en usos y 

costumbres comúnmente en las comunidades indígenas, la aplicación de nuevas 

propuestas viene a presentar un desafío para el discurso del desarrollo 

comunitario. El manejo de los agroecosistemas en una granja tiene una dimensión 

integral en la que las variables socioeconómicas y culturales, ocupan un papel 

muy relevante, aunque parta de la dimensión técnica, y su primer nivel 

de análisis sea la granja, desde ella se pretende entender las múltiples formas de 

dependencia que el funcionamiento actual de la política y de la economía genera 

sobre los agricultores. Es así como el resto de los niveles de análisis consideran 

como central la matriz comunitaria en que se inserta el agricultor; es decir la matriz 

sociocultural que dota de una praxis intelectual y política a su identidad local y a 

la red de relaciones sociales de la Agroecología (Guzmán et al., 2000). La 

aceptación y éxito de los diseños de los agroecosistemas en la granja integral 

dependerán en mucho de estos factores determinantes, de identidad y aceptación. 
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En la concepción donde intervienen los factores políticos y económicos las granjas 

representan la posibilidad de ñdesarrolloò de las comunidades rurales, que debe 

ser complementada con la producción de excedentes para el mercado, para que 

permita a los integrantes insertarse en el mundo de la competitividad que 

demanda el sistema económico dominante. Ante esto, la Agroecología (que por su 

naturaleza ecológica pretende evitar el deterioro de los recursos naturales), ha de 

rebasar el nivel de la producción para introducirse en los procesos de circulación, 

transformando sus mecanismos de explotación social en posibilidad de alcanzar el 

desarrollo sustentable. Es decir, la utilización de experiencias productivas de 

agricultura ecológica, para elaborar propuestas de acción social colectivas que 

desvelen la lógica depredadora del modelo productivo agroindustrial hegemónico, 

para sustituirlo por otro que apunte teórica y científicamente  hacia una agricultura 

socialmente más justa, económicamente viable y, ecológicamente apropiada 

(Guzmán et al., 2000). 

 

Desde este punto de vista todas las esferas y niveles de la organización (lo social, 

económico, cultural, institucional, grupal e individual) ejercen, por tanto, una 

influencia directa sobre la vida de las personas en sus diversas actividades. 

Estas herramientas permiten y favorecen el desarrollo, pues proporcionan 

información, educación y perfeccionan las actividades indispensables para que los 

miembros que integran la granja ejerzan sobre el medio ambiente una mirada 

ecologista y social de que el hombre, al respetar la naturaleza y el entorno, se 

salva a sí mismo. Esta concepción no es muy diferente a las de los pueblos 

rurales e indígenas, que ven en la tierra a una madre fecunda, que les permite vivir 

proporcionándoles alimento y vivienda. Es aquí donde las tradiciones y los 

saberes campesinos de las culturas ancestrales cobran gran significado para la 

construcción y manejo de las granjas integrales. 

En el aspecto económico la FAO (2009) indica que en la granja integral se busca 

diversificar e integrar la producción agraria para aumentar las fuentes de ingreso y 

no depender exclusivamente de un producto. Así, al dañarse una cosecha o caer 

el precio en el mercado puede recurrirse a otro producto de la granja, esto es un 
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seguro contra los imprevistos tan comunes en el sector agropecuario. Otro 

aspecto positivo es aumentar la variedad de productos, lo cual contribuye al 

mejoramiento de la vida campesina, a una mejor alimentación y no es necesario 

comprar aquello que puede producirse en la granja, a la par de proveer a un 

mercado local, mediante la venta de sus excedentes no en un concepto tan solo 

de índole monetario, sino de compartir y al mismo tiempo cubrir mutuamente sus 

necesidades materiales y económicas. 

Es así como el  manejo de la granja se convierte en una actividad socioeconómica 

que debe ser visto como un asunto importante, ya que la productividad y 

rentabilidad depende de esta actividad técnico-práctica, a fin de aprovechar al 

máximo los recursos que se tienen para evitar gastos innecesarios y ser sostenible 

(Torres, 2002). Aprovechando con ello todo lo que la naturaleza provee pero al 

mismo tiempo reintegrándolo de nuevo.  

 

2.5.2. Componente ambiental, el uso del sistema agrícola 

 

Las necesidades para la creación de agroecosistemas de producción, circula 

dentro de las necesidades de alimentación, por lo que los sistemas deben de 

producir lo suficiente para cubrir esta exigencia, esto justifica para muchos la 

creación de sistemas de producción agrícolas extensivas y con uso de insumos 

industriales y tecnologías modernas que en mucho dañan los sistemas naturales. 

Por ello al establecer sistemas de producción agrícola se debe de valorar desde 

las formas en que se desarrolla hasta su fase final, en apego a las necesidades 

del medio, cuando éstas se aplican en acuerdo con los principios naturales, no 

sólo se obtienen los resultados deseados sino se permite una serie de beneficios 

que perduran por muchas generaciones. 

 

Las nuevas formas de ver la agricultura, en lo que se ha denominado agricultura 

alternativa, ecológica u orgánica integran los saberes tradicionales con los 

adelantos científicos, lo que permite la conservación de los recursos naturales 

ampliando la biodiversidad y una producción de alimentos saludables, de la mejor 
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calidad, en un ambiente laboral sano, y en el que la agricultura alternativa termina 

siendo una forma de vida (Altieri y Nicholls, 2000).  

 

Lo anterior tiene muchas implicaciones, se requiere partir de la inclusión del suelo 

como centro de la acción y como núcleo dinámico del trabajo de producción 

agrícola, así como su relación con todos los sistemas que convergen en torno a él, 

para garantizar el uso eficiente del agroecosistema. En los siguientes puntos 

analizaremos las características que se desarrollan en este componente, lo que 

nos permitirá verificar el cumplimiento de los principios de la agroecología en el 

manejo de agroecosistemas en la granja. 

 

2.5.2.1. Manejo del suelo 

 

Es necesario en el sentido de la práctica en primera atender el estudio del suelo, 

aprender a manejarlo sin destrucción, comprender esta aparente simpleza 

requiere un factor más, cuanto más diversa sea la población de seres vivos del 

suelo, mejor será su funcionamiento, mayor su fertilidad y más difícil que ese 

sistema se degrade y sus resultados sean fallidos y contraproducentes con el 

ambiente. Podemos definir el suelo como la acumulación de partículas, minerales 

y de materia orgánica que suministra apoyo y substancias nutritivas a las plantas; 

su conservación es una tarea permanente que incluye labranza e incorporación de 

abonos orgánicos, como fertilizantes de origen natural y de los que depende el 

quehacer de la agricultura orgánica, tendientes a mantener y aumentar la 

producción, además de contribuir directamente a mejorar su textura, porosidad y 

fertilidad (Ospina, 1998). A la luz de esta comprensión, toma su verdadera 

dimensión el manejo que se le haga a la materia orgánica presente dentro del 

sistema de producción, a través de diferentes tipos de composta y abonos verdes, 

material inorgánico, cultivos asociados, activadores microbianos, entre otros 

(López, 2009), ya que estas acciones establecen los principios de regeneración y 

conservación del recurso natural. 
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Por lo tanto diversificar el sistema de producción debe velar por las siguientes 

características según Altieri y Nicholls (2000): 

 

¶ Mantener la cubierta vegetativa como una medida efectiva de conservar el 

agua y el suelo, a través del uso de prácticas como labranza cero, el uso de 

cultivos de cobertura y otros métodos apropiados. 

¶ Proveer un suministro regular de materia orgánica a través de la adición de: 

compost, lombrihumus, y promoción de la actividad y biología del suelo. 

¶ Aumentar los mecanismos de reciclaje de nutrientes a través del uso de 

sistemas de rotaciones basados en leguminosas, integración de ganado, 

etc. 

¶ Promover la regulación de las plagas a través de un aumento de la 

actividad biológica de los agentes de control logrado por la introducción y/o 

la conservación de los enemigos naturales y antagonistas. 

 

En este sentido el manejo integral del suelo se caracteriza por la promoción de 

una agricultura sana y de no utilizar costosos fertilizantes para su nutrición, en 

otras palabras el menor uso de insumos externos y el mayor de internos. Otro 

fundamento del sistema es el reciclaje de todos los elementos de la granja en una 

cadena de transformación constante. Estas actividades, realizadas cotidianamente 

se transforman en el mejor seguro que el agricultor puede tener, para que su suelo 

se desarrolle óptimamente y produzca sin dificultades plantas y animales sanos 

(Torres, 2002). Que son el objetivo al establecer sistemas de producción en el 

enfoque de la agroecología. 
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2.5.2.2. Manejo del cultivo. 

 

Otro aspecto importante es el manejo del cultivo con bajos insumos, diversificado 

y eficiente en el uso de la energía y por ende con cuidado y manejo óptimo del 

suelo, sin embargo resulta una constante preocupación para investigadores y 

agricultores en el mundo entero, ya que el objetivo no solo es alcanzar un 

rendimiento máximo sino una estabilidad a largo plazo (Giaccio, 2002), que eviten 

o minimicen a través de prácticas agronómicas las afectaciones de diversas índole 

(plagas, sequias, etc.)  

 

Existen varias estrategias para restaurar la diversidad e integralidad del cultivo en 

el tiempo y el espacio incluyendo rotaciones de cultivos, cultivos de cobertura, 

policultivos, mezclas de cultivo y ganadería y otras estrategias similares (Altieri, 

2001), todas exhiben las siguientes características ecológicas, de acuerdo con 

algunos autores especialistas en el tema. 

 

¶ Rotaciones de cultivo. Se define como una diversidad temporal 

incorporada en los sistemas de cultivo proveyendo nutrientes para el cultivo 

e interrumpiendo el ciclo de vida de varios insectos plaga, de enfermedades 

y el ciclo de vida de las malezas (Arevalo, 1999). Esta característica se 

convierte en un principio fundamental de la agroecología ya que permite la 

regeneración natural de los recursos empleados en el sistema agrícola. Su 

implementación varía según las regiones y las culturas, en el caso de la 

presente investigación realizada en la región sureste de México y con la 

cultura Maya, hay definiciones exactas para establecer la rotación que 

reflejan el conocimiento milenario de los campesinos en el cuidado de los 

recursos. Del cual trataremos en otro apartado. 
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¶ Cultivos de cobertura y policultivos. Es el conocimiento asociativo de 

plantas en los cuales dos o más especies son plantadas con una suficiente 

proximidad espacial que puede resultar en una competencia o 

complementación, aumentando, por lo tanto, los rendimientos (Hernández, 

1995). El uso en forma pura o en mezcla, de plantas leguminosas u otras 

especies anuales, generalmente debajo de especies frutales perennes, se 

realiza con el fin de mejorar la fertilidad del suelo, aumentar el control 

biológico de plagas y modificar el microclima del huerto (Gliessman, 1984) 

¶ Sistemas agroforestales. En un aprovechamiento integral de todos los 

recursos presentes en un sistema de producción los árboles, juegan un 

papel muy importante ya que proveen funciones protectoras y productivas y 

más cuando crecen junto con cultivos anuales y/o animales lo que resulta 

en un aumento de las relaciones complementarias entre los componentes, 

incrementando el uso múltiple del agroecosistema (Palomeque, 2009). En 

la actualidad no solo encontramos esta actividad alternativa, se encuentran 

también los sistemas silvopastiriles y los agrosilvopatoriles. 

¶ Aprovechamiento de arvenses. Las arvenses son plantas a las cuales 

siempre se las ha considerado malezas o malas yerbas; sin embargo, 

estudios recientes han detectado que algunas especies se usan como 

alimento humano, forraje y como cobertura del suelo y otras como cultivo 

asociado. Por tanto, se puede hacer un buen manejo y permitir su 

desarrollo mientras no afecte de forma importante la productividad del 

cultivo. Con esto, dentro de cada componente existe un aprovechamiento 

total de sus recursos. 

 

La investigación sobre la diversificación de sistemas de cultivos pone de relieve la 

gran importancia de la diversidad en un entorno agrícola. Lo que justifica la 

definición de agroecosistema, que de acuerdo al enfoque  y a los principios de la 

agroecología son el pilar para tener el complemento de sostenibilidad, retomando 

a Altieri (1992) y Gliessman (2002), podemos mencionar algunos beneficios de 

mantener la biodiversidad de sistemas o actividades: 
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¶ A medida que aumenta la diversidad, también lo hacen las oportunidades para 

la coexistencia e interacción benéfica entre las especies, que pueden mejorar 

la sustentabilidad del cultivo. 

¶ Una mayor diversidad siempre permite un mejor uso de los recursos en el 

agro-ecosistema. Existe una mejor adaptación a la heterogeneidad del hábitat, 

llevando a una complementariedad en las necesidades de las especies de 

cultivo, la diversificación de nichos, el solapamiento de los nichos de las 

especies y la partición de los recursos. 

¶ Los ecosistemas en los cuales las especies de plantas están entremezcladas, 

poseen una resistencia asociada a herbívoros, ya que en los sistemas diversos 

existe una mayor abundancia y diversidad de enemigos naturales de las 

plagas, manteniendo bajo control las poblaciones de especies individuales de 

herbívoros. 

¶ Un ensamblaje de cultivos diversos puede crear una diversidad de microclimas 

dentro de los sistemas de cultivo que pueden ser ocupados por un rango de 

organismos silvestres incluyendo predadores benéficos, parasitoides 

polinizadores, fauna del suelo y antagonistas que resultan importantes para la 

totalidad del sistema. 

¶ La diversidad en el paisaje agrícola puede contribuir a la conservación de la 

biodiversidad en los ecosistemas naturales circundantes. 

¶ La diversidad en el suelo determina una variedad de servicios ecológicos tales 

como el reciclado de nutrientes y la desintoxicación de sustancias químicas 

perjudiciales y la regulación del crecimiento de las plantas. 

¶ La diversidad reduce el riesgo para los productores o agricultores, 

especialmente en áreas marginales con condiciones ambientales poco 

predecibles. Si un cultivo no anda bien, el ingreso derivado de otros puede 

compensarlo. 
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2.5.2.3. Manejo de prácticas agrícolas 

 

En esa misma perspectiva a todos estos aspectos de aprovechamiento y manejo 

de la diversidad se debe incluir las labores y prácticas agrícolas, que son las 

tareas efectuadas para que el cultivo se desarrolle adecuadamente, a fin de 

mejorar su presentación final, aprovechar las condiciones del medio en que crece 

el vegetal y lograr un desarrollo de la planta de acuerdo con las necesidades del 

cultivo o de su comercialización (Torres, 2002). 

 

Las labores y prácticas culturales del sistema agrícola conllevan a una regulación 

de especies de plagas a largo plazo, asumiendo que se dé un apropiado manejo 

cultural de los cultivos (descartando prácticas agrícolas destructivas e 

incrementando la diversificación de los sistemas de cultivo), garantizando así un 

ambiente apropiado para incrementar la abundancia y la eficiencia productiva 

(Altieri, 1992). 

 

Los propósitos principales de estas labores son según Altieri (1995) y Gliessman 

(2002) 

 

¶ Mejorar la nutrición de las plantas. 

¶ Mejorar el vigor de la planta. 

¶ Mejorar la arquitectura de la planta. 

¶ Eliminar plantas competidoras. 

¶ Favorecer el crecimiento de los frutos. 

¶ Eliminar órganos o plantas improductivas o enfermas, entre otros. 

 

Estos propósitos demuestran mediante la práctica que el campo cultivado de 

forma integral es la base para tener éxito productivo. Esta integración tiene que 

considerar las prácticas agrícolas y culturales básicas dentro del enfoque 

agroecológico, como son: 
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¶ Aporque: durante el crecimiento de los cultivos se efectúa el aporque o 

labor en caballones, que consiste en colocar la tierra alrededor del cuello o 

corona de las plantas, para mantener en el surco una adecuada capacidad 

de absorción de agua y suficiente aireación del suelo durante el crecimiento 

del cultivo, facilitar la incorporación de fertilizantes y controladores de 

plagas o enfermedades, llevar a cabo el control de arvenses y proporcionar 

apoyo para el buen anclaje y desarrollo de las plantas; condición requerida 

en cultivos como: papa, maíz, remolacha, tabaco, algodón, caña de azúcar, 

entre otros. 

¶ Riego: para el desarrollo y alimentación adecuado de las planta es esencial 

el agua. Su manejo es un aspecto central en la agricultura, aún más si se 

tiene en cuenta que hay zonas en donde de manera natural el recurso está 

limitado o, por los cambios climáticos sufridos en los últimos tiempos en el 

planeta, es un recurso escaso y costoso. Desde este punto de vista, se 

aconseja analizar la posibilidad de implementar sistemas de riego, con lo 

que mejora el rendimiento y la calidad de las cosechas. 

¶ Tutorado: el tutorado es una práctica necesaria en algunas especies de 

plantas para mejorar la disposición física de éstas, con el objeto de facilitar 

su manejo, aumentar la productividad e incrementar la calidad de los 

productos cosechados. 

¶ Fertilización: en el momento de la preparación del suelo o inmediatamente 

después de ello, el agricultor empieza a fertilizar los campos según las 

recomendaciones que se originan del análisis de suelos y de la planta. Es 

importante que los fertilizantes se distribuyan tan uniformemente como sea 

posible, con el fin de que cada planta tenga a su disposición la misma 

cantidad de nutrientes para su desarrollo. La fertilización puede incluir 

material orgánico como estiércol, compost y abonos orgánicos de origen 

natural. 
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Estas labores son de suma importancia para el manejo del cultivo, en una 

recomendación de los teóricos y agroecólogos que hacen trabajo en campo, son 

las mínimas prácticas que se realizan, con ello se promueve que se reduzca la 

intervención que rompe el equilibrio del sistema. 

 

2.5.2.4. Manejo integrado de plagas y enfermedades 

 

Siguiendo con el componente, abordaremos uno de los dolores de cabeza de la 

mayoría de los agricultores, la lucha contra plagas y enfermedades. En la 

agricultura agroecológica se realiza mediante el manejo del sistema de 

producción, donde se unen, de forma armónica y balanceada, todos los elementos 

que inciden sobre las plantas: sustrato de plantas cultivadas, resto de 

la vegetación, tecnología de cultivo, clima, plagas y enemigos naturales, entre 

otros. Es mediante estos principios que se puede afirmar que una planta vigorosa, 

desarrollada en un sustrato con un adecuado balance de nutriente y humedad, 

cultivada en un ambiente ecológico favorable, con la aplicación de una 

esmerada atención cultural, resiste mejor el ataque de las plagas y enfermedades.  

 

Entre los medios y medidas que se deben utilizar en el manejo integrado de 

plagas en el agroecosistema, se hace énfasis en los no contaminantes del medio 

ambiente. Los plaguicidas químicos se utilizarán en casos extremos, autorizados 

por especialistas en sanidad vegetal (Martínez et al., 2007). Tener el mayor uso de 

elementos no contaminantes nos permite mantener el equilibrio del entorno y 

controlar la incidencia de plagas y enfermedades en las áreas de cultivo, podemos 

diferenciar cuatro formas del manejo integrado de plagas. 

 

¶ Control físico: según, Funes (2009), mediante el uso de barreras físicas 

naturales y/o artificiales se elimina o disminuye la migración de plagas hacia 

el cultivo. En este método de control también se encuentran las trampas 

que usan algún tipo de atrayente: por ejemplo el uso de cintas de colores a 

las cuales se les impregna pegante o trampas que funcionan como 
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atrayentes de olores (fitohormona). Otra manera de hacer control por 

medios físicos es la instalación de un plástico sobre el suelo, lo cual induce 

el aumento de la temperatura debajo de él; con ello, cualquier plaga adulta 

o en estadios intermedios de maduración se controla. 

¶ Control biológico: según Martínez et al (2007) la lucha biológica es un 

método de protección de las plantas que se basa, principalmente, en el 

empleo de predadores, parásitos, parasitoides, así como microorganismos 

entomopatógenos y antagonistas para el control de plagas y enfermedades 

en los diferentes agroecosistemas. El empleo de hongos entomopatógenos 

y antagonistas en la lucha contra plagas y enfermedades agrícolas, es uno 

de los medios de control biológico de mayor importancia y más 

ampliamente utilizados en Cuba y el mundo. Esos productos (compuestos 

por bacterias, hongos y toxinas se dañan con la luz solar y las altas 

temperaturas, y pierden así su actividad. Por esto, sólo se deben aplicar en 

horas de la tarde, cuando la actividad solar es mínima. 

¶ Control botánico: siguiendo  nuevamente a Martínez (2007) el uso de las 

plantas en el control se practica desde la antigüedad y forma parte de las 

tradiciones agrícolas en muchos lugares del mundo, constituyendo una 

alternativa más para pasar transitar de agricultura convencional a sistemas 

de producción orgánicos sostenibles, la que se caracteriza por la sustitución 

de insumos, entre los cuales se puede mencionar: 

 

ü Ajo (Allium sativum). Insecticida y repelente. 

ü Cebolla (Allium cepa). Insecticida y fungicida. 

ü Cola de Caballo (Equisetum bogotense). Fungicida 

ü Manzanilla (Anthemis novilis). Bactericida 

ü Ortiga (Urtica urens L). Repelente e insecticida. 

 

Estas plantas se encuentran de manera común en los terrenos o solares de las 

familias campesinas rurales por lo que su uso se da de manera común. 
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¶ Control químico: los productos químicos serán utilizados sólo en casos 

extremos, cuando las poblaciones de plagas alcancen densidades para las 

cuales los biopreparados no son efectivos, o en aquellos casos de plagas 

muy especiales y que no haya aún algún biopreparado para su control. 

(Martinez, et al. 2007) Es muy difícil establecer un control, dependerá de la 

lógica y el objetivo de producción de cada persona. 

 

El conocimiento de las prácticas tradicionales sobre las condiciones de vida 

natural en los agroecosistemas permite tener un control óptimo y benéfico de 

todas las actividades que se realizan para tal fin.  

 

2.5.3. Sistema  pecuario. 

 

Continuando con el análisis de los componentes del agroecosistema abordaremos 

la actividad que permite a los campesinos la obtención de alimento de origen 

animal y una serie de recursos para el manejo y cuidado del suelo y de los cultivos 

agrícolas. Dentro del enfoque al que nos remite la investigación, la importancia 

para la incorporación de las especies de animales (vacas, borregos, cerdos, 

gallinas, conejos, abejas, etc.) es que producen estiércol, controlan plagas, 

malezas, polinizan y diversifican el agroecosistema productivo. Además de las 

interacciones agroecológicas con los cultivos, los animales desempeñan otras 

funciones importantes en la economía agrícola.  Al ser especies encaminadas al 

alimento sus valores aumentan a través de los años y se puede vender para 

obtener dinero en tiempos de necesidad, o bien, se pueden comprar cuando hay 

dinero (MAG, 2008), generando recursos económicos favorables para reinvertir en 

los procesos productivos que genera el manejo de los agroecosistemas integrados 

en la granja y en el mejoramiento de la calidad de vida de la familia en salud, 

educación, alimentación, vestido, etc. 
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En cuanto a la utilización de las especies animales para su producción y /o como 

sistemas de ahorro, dependerá de la condiciones climáticas, regionales y 

orográficas, así como de la cultura y del objetivo. Es por ello que dentro de la 

mayoría de los sistemas de producción rurales la utilización de especies criollas 

cobra mayor relevancia debido a su rusticidad y adaptación al sistema. En el 

mismo tenor podemos observar que en los agroecosistemas generales se 

establece la incorporación de las especies mayores y menores las cuales 

abordaremos a continuación. 

 

2.5.3.1. Ganado mayor 

La incorporación del ganado en los sistemas agrícolas añade otro nivel trófico al 

sistema. Los animales pueden alimentarse de los residuos de las plantas, las 

malezas y del barbecho esto es útil para convertir la biomasa inútil en proteína 

animal, especialmente en el caso de los rumiantes, lo que permite el ciclo natural 

de reintegración (Lozano, 2005). Para el caso del ganado mayor los bovinos son 

los animales mejor dotados para convertir la hierba en alimento, carne y leche, su 

estiércol y orina son excelentes fertilizantes de ahí que se conviertan en un 

elemento importante en el sistema. 

 

En cuanto a su reproducción lo ideal es lograr que tengan una cría cada año para 

obtener más días de producción de leche y más crías en su vida útil. Los animales 

se deben seleccionar de acuerdo al objetivo por características genéticas de alta 

producción, tener buena configuración externa, buen estado de patas, que no 

estén flacas o descarnadas, ubres bien formadas: pezones iguales y bien 

repartidos, las venas mamarias gruesas, largas y enroscadas (Ospina, 1998). Para 

el caso de las unidades de producción rural las características de adaptación y 

rusticidad son el elemento principal para su elección.  

 

Esto nos demuestra que la utilización del ganado mayor manejado en forma 

racional tienen impactos positivos, ya que desempeñan una función importante en 

la ordenación sostenible de la granja (Torres, 2002), reciclan el contenido nutritivo 
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de las plantas, convirtiéndolo en abono y permitiendo una gama más amplia de 

alternativas de fertilizantes para el manejo de nutrientes agrícolas (Lozano, 2005). 

Demostrando con ello un camino diferente a la crítica actual de la ganadería 

comercial y extensiva, que tanto daño hace a la salud humana y ambiental. 

 

 

2.5.3.2. Especies menores 

 

Los animales menores, representan una opción valiosa de diversificación que 

satisfacen nichos de mercados locales o regionales; se completan perfectamente 

a los sistemas de producción agropecuaria a gran y pequeña escala que integran 

los sistemas de alta productividad con múltiples especies de plantas y animales. 

Sin embargo, los conocimientos y la intervención directa del hombre son 

esenciales para el óptimo manejo de los varios componentes del sistema de 

producción de la granja (Torres et al., 2002). Las especies menores de animales 

domésticos y semidomésticos pueden jugar un papel destacado dentro de los 

sistemas de producción debido a sus características particulares entre las que se 

destacan según Sánchez (2000) las siguientes: 

 

¶ Bajo nivel relativo de inversión inicial y de costos de producción. 

¶ Independencia de la escala de producción. 

¶ Flexibilidad de instalaciones y manejo. 

¶ Rápido crecimiento de número de animales. 

¶ Valor y demanda de los productos. 

Considerando los requerimientos nutricionales y alimenticios en relación con el 

tamaño corporal, las especies menores exigen piensos de mayor valor nutritivo 

para obtener la máxima expresión del potencial genético. A medida que el tamaño 

del animal disminuye, la calidad del alimento debe aumentar y en muchos casos, 

también el tipo de alimento y la presentación. Reconocer esta realidad es esencial 

para el éxito en la crianza. 
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Salvo en raras excepciones, las especies menores han sido menospreciadas por 

los programas de gobierno y solo aquellas con posibilidades de explotación tipo 

industrial han sido objetivo de atención de las empresas. Sin embargo, tanto en el 

pasado, como en el presente y el futuro, las especies menores tienen mucho que 

ofrecer a los pequeños productores para mejorar la alimentación e ingresos 

familiares por la amplia variedad de opciones, la flexibilidad en la crianza y la 

demanda, actual y potencial de los productos (Sánchez, 2000). 

 

2.3.1.1. Manejo de Alimentos  

 

La necesidad de alimentos para los animales también exige ampliar la base del 

cultivo para incluir especies que son útiles para la conservación del suelo y del 

agua. Las leguminosas, por lo general, se siembran para que proporcionen forraje 

de calidad y para que mejoren el contenido de nitrógeno en los suelos 

(Palomeque, 2009). Es importante destacar que el elemento arbóreo se acopla 

perfectamente al sistema de producción integral, actúa biológicamente mejor en 

un área con cultivos y animales que sólo con una especie, y esta diversidad 

optimiza y mejora el funcionamiento del agroecosistema  y también el nivel 

productivo de la granja. Obteniendo por medio de estos beneficios, pasto, forraje, 

granos que en conjunto  constituyen el abasto y complemento de energía y 

proteína. 

 

Lo más recomendable en la granja es criar una extensa variedad de especies; 

esta es la mejor manera de aprovechar los recursos de la tierra y de los medios 

naturales por los que se ayudan mutuamente las diversas clases de ganado y 

aves (Ospina, 1998). Los cerdos y aves (especies menores) generalmente se 

asignan a un corral especial, equipado con comederos y bebederos o en 

ocasiones en el caso de los segundos a manera libre en el terreno. Su 

alimentación considera desechos domésticos, residuos agroindustriales y 

alimentos balanceados, en combinación con granos y forrajes (Sánchez, 2000). 
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Practicar esta forma de alimentación genera ahorro y optimiza el uso de 

subproductos en el sistema. 

 

La fuente más económica de alimentación de algunas especies de animales 

(mayores y menores) de la granja son los pastos y forrajes que con un manejo 

adecuado pueden proporcionar los nutrientes para desarrollar las funciones de 

mantenimiento, crecimiento, reproducción y producción. En general, los animales 

de la granja (bovinos, caprinos, ovinos, equinos, conejos y cuyes) consumen 

especies forrajeras y subproductos de cosecha, los cuales pueden aprovecharse 

directamente en pastoreo o suministrarse como forraje fresco (cosechado y 

picado), conservado, henificado o ensilado (Torres, 2002). 

 

Los pastos y forrajes deben suministrarse de forma escalonada, de tal manera que 

al cortar el último tramo de pasto, el que se cortó primero ya esté listo para ser 

utilizado de nuevo, cumpliendo así un ciclo de manejo (Hernández, 1995). El pasto 

puede encontrarse como pasto de corte que se corta y suministra al animal en el 

sitio de estabulación, teniendo la oportunidad de ensilar el sobrante para épocas 

de escasez. La otra posibilidad la constituye el de pastoreo, que se le da al animal 

en el sitio de siembra. Para este sistema se recomienda la utilización de cerca 

eléctrica móvil, que mantiene los animales en el terreno deseado y garantiza un 

suministro de pasto fresco, aumenta la capacidad de carga, permite la 

recuperación del mismo y facilita el esparcimiento del estiércol con la ayuda de un 

rastrillo de madera. (Ospina, 1998). 

 

La integración de la biodiversidad de plantas y animales optimiza el 

funcionamiento del sistema agropecuario, por cuanto juega un papel fundamental 

en los procesos productivos de los agroecosistemas presentes, ya que maneja 

una cosmovisión holística, pues no se conciben el uno separado del otro, sino tan 

sólo en su interrelación múltiple. Por tanto se aplica un principio agroecológico: la 

diversificación en todos los procesos de producción tiene la función de garantizar 

la eficacia en todos los sistemas. 
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2.3.2. Sistema forestal actividad agroforestal y silvopastoril 

 

El reto de los productores hoy consiste en incrementar la producción de madera, 

cereales, carne y leche en forma acelerada y sostenible, de manera que pueda 

cubrir la demanda de la creciente población humana y que garantice la 

conservación de los recursos naturales y del medio ambiente. Una alternativa para 

lograrlo según Palomeque (2009), es diseñando sistemas de producción que 

combinen actividades agrícolas, ganaderas y forestales que sean productivas y 

compatibles con el uso racional de los recursos y estos son los sistemas 

agroforestales. 

 

La agroforestería es una disciplina reciente que está orientada hacia la asociación 

de especies leñosas con cultivos agrícolas y manejo de animales, con el propósito 

de proteger y conservar los ecosistemas y su biodiversidad, aumentar los 

rendimientos del campo, proporcionar una gama de productos útiles, potenciar la 

seguridad alimentaria y comercializar productos, mejorar la diversificación del 

paisaje, amortiguar el cambio climático, entre otros (Ospina, 2002).  

 

Esta disciplina se fundamenta en principios y formas de cultivar la tierra basado en 

mecanismos variables y flexibles en concordancia con objetivos y planificaciones 

propuestos, permitiendo al agricultor diversificar los agroecosistemas de 

producción en sus granjas o terrenos, obteniendo en forma asociativa madera, 

leña, frutos, plantas medicinales, forrajes y otros productos agrícolas (Ramírez, 

2005). 

 

Los modelos agroforestales se orientan a permitir actividades productivas en 

condiciones de alta fragilidad, con recursos naturales degradados, mediante una 

gestión económica eficiente, alterando al mínimo la estabilidad ecológica, lo cual 

contribuye a alcanzar la sostenibilidad de los sistemas de producción y, como 

consecuencia, mejorar el nivel de vida de la población rural (Palomeque, 2009). 
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Lo anterior permite establecer que el objetivo de la agroforestería es el manejo 

integrado de especies forestales como forma de uso del suelo, donde existe la 

interacción ecológica y productiva con la combinación de especies agrícolas y/o 

animales de manera simultánea en una misma unidad de terreno, lo cual trae 

beneficios diversos, como nos dice Torres (2002): 

 

¶ Generar biodiversidad en las unidades productivas rurales. 

¶ Diversificar la producción. 

¶ Disminuir los riesgos de los monocultivos. 

¶ Favorecer el desarrollo de las diferentes especies productivas mediante 

la utilidad de bienes y servicios de otras. 

¶ Aumentar las posibilidades socioeconómicas de las poblaciones rurales. 

¶ Integrar el conocimiento tradicional con las técnicas agrícolas desarrolladas. 

¶ Conservar los suelos. 

¶ Mitigar parte de los efectos perjudiciales de factores climáticos como 

la radiación solar, la lluvia, el viento. 

 

Los tres principales componentes agroforestales, plantas leñosas perennes 

(árboles), cultivos agrícolas y animales (pastizales), definen las siguientes 

categorías, las cuales se basan en la naturaleza y la presencia de estos 

componentes como lo indica Palomeque (2009): 

 

¶ Sistemas agrosilvícolas: consisten en alternar árboles y cultivos de 

temporada (anual o perenne). 

¶ Sistemas silvopastoriles: consisten en alternar árboles y pastizales para 

sostener la producción animal. 

¶ Sistemas agrosilvopastoriles: consisten en alternar árboles, cultivos de 

temporada y pastizales para sostener la producción animal. 
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Hart (1985), definió el sistema agropecuario como la entidad organizada con el 

propósito de usar recursos naturales para obtener productos y beneficios 

agrícolas, forestales o animales. Los sistemas agropecuarios pueden verse como 

una jerarquía de parcelas, granjas y regiones; de tal manera, que una parcela es 

un subsistema de una granja y la granja un subsistema de la región. De acuerdo a 

lo anterior un sistema agroforestal puede definirse como un sistema agropecuario 

cuyos componentes son árboles, cultivos o animales que se integran e interactúan 

entre sí en un agroecosistema productivo, consolidando o aumentando la 

productividad de los sistemas agropecuarios y forestales. 

 

 

CAPITULO III. MARCO DE REFERENCIA 

3.1. El sureste de México, Yucatán. 

Yucatán, es un estado de la República Mexicana, que se encuentra al sur de 

México y es de los estados con un número mayor de pobres (INEGI, 2010) 

también concentra una mayor población indígena en la parte sur. A ellos se les 

reconoce como los ñmayerosò y son campesinos predominantemente 

monolingües, que habitan en las áreas maiceras alejadas de los centros urbanos. 

Son comunidades de alta marginación (CONAPO, 2010). 

Estudiar la zona sur de Yucatán es de suma importancia pues nos permite explicar 

cómo se puede sobrevivir en un ambiente de pobreza extrema o de alta 

marginación. Los municipios que comprende la zona son: Chacsinkín, Tahdziú, 

Tixméhuac, Peto, Tekax, Oxkutzcab, Akil y Tzucacab, siendo este último donde se 

llevó a cabo la investigación, buscando dar a conocer las propuestas que se 

gestan en esa realidad social, cultural y económica en que viven las familias 

yucatecas de esta zona. 

 



 
60 

La agricultura campesina, ha sido por siglos el sustento de numerosas familias en 

el medio rural, sus cambios y ajustes han significado factores importantes sobre 

todo en el modo de vida de sus comunidades, los riesgos que se dan de manera 

interna demandan propuestas de alternativas basadas en las experiencias locales. 

Dentro de este contexto la actividad agropecuaria, particularmente la agricultura 

yucateca, ha sufrido grandes cambios y se ha diversificado a partir de la década 

de los sesenta cuando la crisis del henequén se profundiza; se desarrollan otros 

procesos productivos como la fruticultura y la citricultura en el sur y centro norte, la 

ganadería bovina en el oriente, sur y centro; la horticultura en el sur y centro norte 

y la porcicultura y avicultura  todo alrededor de las grandes ciudades en el 

estado13. En este entorno la actividad agropecuaria se sujeta a las condiciones 

climatológicas, edáficas y geográficas que son diversas a través de su división 

geográfica. 

3.1.1. Ubicación del Estado de Yucatán. 

El estado de Yucatán está ubicado al extremo norte de la península del mismo 

nombre, en el sureste de la República Mexicana; se localiza al norte a los 21Ü 36ò; 

al sur 19Ü 32ò de latitud norte; al este 87Ü 32ò y al oeste 90Ü 25ò de longitud oeste. 

El territorio de la entidad representa el 2.0 % de la superficie del país. Colinda al 

norte con el Golfo de México, al este y sureste con Quintana Roo y al oeste y 

suroeste con el estado de Campeche, su extensión territorial es de 43,379 km2. 

Cuenta con 1ô955,577 habitantes, de los cuales 992,244 son mujeres y 963,333 

son hombres. Ocupa el lugar 21 a nivel nacional por su número de habitantes, 

representando el 1.7% del total del país. Cuenta con 106 municipios, su capital es 

Mérida (INEGI: 2010). 

                                                           
13Agenda de Innovación Tecnológica, 2011 
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Fig. 1 y 2, Mapas de ubicación del Estado de Yucatán y su distribución 

geográfica14 

 

 

3.1.2. Clima.  

El clima predominante en el estado es el cálido sub.-húmedo con lluvias en 

verano; este tipo de clima se observa en el 84.9% de la entidad. Es importante 

comentar que también existen dos tipos de clima que se presentan en superficies 

menores en el estado como el semiseco muy cálido y cálido en el 13.18% de la 

entidad y el seco muy cálido y cálido con el 1.87%; estos dos últimos son climas 

presentes en las costas yucatecas. La temperatura promedio es uniforme 

oscilando los 26ºC que se explica por la mínima altitud en todo el territorio.  

En cuanto al régimen de lluvias de la entidad la precipitación promedio oscila entre 

los 1000 a 1200 mm anuales; en la zona sur de 1200 a 1500 mm anuales y el 

resto de la entidad recibe solo entre 500 y 1000 mm anuales registrando los 

valores más bajos en la franja costera (CONAGUA, 2010). 

 

 

 

                                                           
14Página web:https://www.google.com.mx/search?q=YUCATAN&gws_rd=cr&ei=LHj8VeDCFtScygTBiYeIBA 

https://www.google.com.mx/search?q=YUCATAN&gws_rd=cr&ei=LHj8VeDCFtScygTBiYeIBA
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3.1.3. Suelo, flora y fauna. 

Es una llanura con ligeros afloramientos rocosos, desprendimientos montañosos 

llamados sierra alta y sierra baja (Cerro Benito Juárez 210 msnm y Cordón Puuc 

150 msnm) ubicados en el sur del estado; en la mayor parte del estado, el suelo 

es de tipo calcáreo y pedregoso. No se cuenta con afluentes superficiales sin 

embargo existe una red de ríos subterráneos que se supone desembocan en los 

litorales del estado.  

El tipo de vegetación predominante son las selvas en todas sus modalidades, a 

excepción de las caducifolias, lo que da muestra del importante capital natural con 

que cuenta el Estado de Yucatán; sin embargo, el aumento de la frontera agrícola 

y pecuaria y los efectos de destrucción natural de los huracanes han reducido la 

superficie vegetal (Gobierno de Yucatán, 2006). La flora está formada por 

vegetación decidua tropical y selva espinosa, localmente considerada como selva 

baja y correspondiente o asociada con suelos muy someros y pedregosos. 

En lo que se refiere a la fauna en general, aunque contiene cierto número de 

especies endémicas, no difiere marcadamente de la de las regiones del sur y del 

oeste. Pero habitaciones singulares son proporcionadas por las aisladas aguadas, 

cenotes y cuevas. Dentro de los cuales podemos ubicar, pavos de monte, 

faisanes, pijijes, zopilotes, gavilanes, golondrinas, ciertos murciélagos, libélulas, 

lagartijas, serpientes, venados cola blanca, puma jaguar, temazante, por 

mencionar algunos (Enciclopedia Yucatanense, 1977). 

3.1.4. Escudo del Estado de Yucatán 

Según el LI Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Yucatán, el 

Escudo de Armas del Estado de Yucatán está constituido de la siguiente manera: 

"En campo de sinople ciervo elanzado de oro, con sol moviente del mismo metal, 

surgiendo del ángulo siniestro del jefe. En punta: planta de henequén de oro, 

terraza de piedras o lajas del mismo metal. Bordura de oro con dos arcos mayas y 
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dos espadañas coloniales españolas colocadas en jefe y punta, diestra y siniestra 

respectivamente". 

Dado en la sede del Poder Legislativo en la Ciudad de Mérida, Yucatán, Estados 

Unidos Mexicanos a los veintiocho días del mes de noviembre de mil novecientos 

ochenta y nueve, y que desde entonces representa la grandeza del estado. 

Fig. 3. Escudo de Yucatán15 

 

 

 

 

 

3.2. Región sur de Yucatán el municipio de Tzucacab 

         3.2.1. Ubicación 

La comunidad y municipio de Tzucacab, se encuentra ubicada al sur del estado de 

Yucatán, México. Sus colindancias son: al este con Peto, al oeste con Tekax, al 

norte con Tixmehuac y al sur con el límite del estado de Quintana Roo. 

Actualmente tiene más de 12,500 habitantes de acuerdo con el último censo de la 

Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI, 2010).  

Se encuentra entre los cinco municipios más pobres del Estado. Se localiza entre 

los paralelos 19° 38" y 20° 09"de latitud norte y los meridianos 88° 59" y 89° 14" de 

longitud oeste. El municipio ocupa una superficie de 1289.00 Km. 

                                                           
15Fuente: tomado del portal de gobierno de Yucatán, página web: 
http://www.yucatan.gob.mx/menu/?id=escudo_yucatan 

http://www.yucatan.gob.mx/menu/?id=escudo_yucatan
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La toponimia de Tzucacab significa, ñpeque¶a parte de puebloò, por derivarse de 

las voces, ñtzucò, porci·n o parte y ñcacabò, ñpueblo peque¶o o lomaò.16 

Tzucacab es un poblado de escasos recursos económicos, pues sus habitantes 

son: campesinos, algunos ganaderos, otros albañiles que tienen que salir en 

busca de mejores oportunidades de trabajo, otros son comerciantes y una minoría 

de profesionistas. Entre las escuelas que existen son las siguientes: la escuela 

secundaria estatal, la Secundaria Técnica. Además, hay en el poblado otras 

escuelas de nivel medio superior como el Colegio de Bachilleres Técnico y 

Agropecuario (CBTA) y el Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (COBAY).  

Los servicios institucionales de salud que existen en la comunidad son el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Centro de Salud y también un Centro de 

Alcohólicos Anónimos (AA). Los medios de comunicación son los transportes 

públicos, teléfono, televisión, internet, radio, correo; el medio de comunicación 

más importante de la comunidad es la carretera federal que conduce de Mérida a 

Chetumal.  

Fig. 4. Mapa de ubicación de Tzucacab 

 

Fuente: tomado de la página web del portal del gobierno del estado Yucatán17 

                                                           
16 Lengua Maya. 
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3.2.2. Clima 

El clima del municipio de Tzucacab es tropical cálido y seco, en primavera hace 

mucho calor por lo que es un tiempo difícil para trabajar la tierra. Durante el verano 

las lluvias son escasas pues muchas veces se pierden las cosechas de las milpas 

y parcelas, en el otoño se sufre de depresiones tropicales, aunadas a vientos 

fuertes que en ocasiones se convierten en huracanes y en el invierno hace calor y 

frio. 

3.2.3.  Suelo. 

Su suelo es fértil, el 70 % es tierra negra (box lu´um), el 20 % es tierra roja kancab 

y chac lu´um (rendzinas y cambisoles) y el 10% es tierra blanca y pedregosa 

(tzekeles (litosoles) con monte alto alrededor (selva mediana subcaducifolia). 

3.2.4. Flora y fauna. 

Su flora y fauna es rica en especies, pero se están perdiendo algunos espacios 

naturales a causa de la tala inmoderada del hombre; entre sus montes abundan 

los árboles de cedro, zapote, huano, jabín, chaca, pich, ramón etc. algunos que 

están en peligro de extinción como la ceiba y el chicozapote de chicle.  

De igual manera, la flora de Tzucacab cuenta con plantas medicinales; la ruda, la 

yerbabuena, la menta, el orégano de castilla, la albahaca, etc. Entre las plantas 

que se cultivan se encuentra la naranja dulce y agria, limón, mandarina, coco, 

mango, plátano, entre otras. Las hortalizas que cultivan para  autoconsumo 

familiar son: tomate, chile, calabaza, cebollin, chayote, etc. La fauna es variada, 

todavía abundan en sus montes los tepezcuintles, venados, pavos de monte, 

armadillos, tuzas, loros, ruiseñores, torcazas, tórtolas, codornices, etc. También 

cuenta con animales domésticos como perros, gatos, gallinas, pavos, toros, 

caballos, chivos, carneros, etc.  

                                                                                                                                                                                 
17https://www.google.com.mx/search?q=YUCATAN&es_sm=93&source=&gws_rd=cr&ei=Rnn8VaruC5eiyAS7
84z4Dw 

https://www.google.com.mx/search?q=YUCATAN&es_sm=93&source=&gws_rd=cr&ei=Rnn8VaruC5eiyAS784z4Dw
https://www.google.com.mx/search?q=YUCATAN&es_sm=93&source=&gws_rd=cr&ei=Rnn8VaruC5eiyAS784z4Dw
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3.2.5. Principales características en cultura y tradición. 

Sus tradiciones más sobresalientes son la fiesta tradicional en honor de San 

Francisco Javier, las vaquerías, el hanal pixan, el huahicol, el ch´achac y bailes 

tradicionales. La vestimenta tradicional es el terno, utilizado para actividades de 

gala, el huipil para uso diario, las guayaberas y las alpargatas que muchas familias 

todavía conservan. También preservan la lengua maya, la mayoría de sus 

habitantes la hablan y la entienden. La mayor parte de la población es de familia 

nuclear y patriarcal. En la actualidad estas costumbres van sufriendo cambios por 

la influencia de otras culturas.  

3.2.6. Historia 

¶ Los hallazgos de vestigios arqueológicos en el sitio que hoy ocupa el 

pueblo de Tzucacab "Grupo de pequeños poblados y de buenas tierras", 

son prueba de que este lugar estuvo habitado desde antes de la llegada de 

los españoles por indígenas de raza maya. 

¶ Se desconoce la fecha exacta en que fue fundado este pueblo, pero hacia 

el año de 1612 ya se había establecido una encomienda. 

¶ Posteriormente a la independencia de Yucatán y su inmediata anexión al 

resto de la República Mexicana, el pueblo de Tzucacab pasó a formar parte 

del Partido de Beneficios altos, cuya cabecera era el pueblo de Tihosuco 

(este pueblo actualmente pertenece al estado de Quintana Roo. Años más 

tarde, debido a los diversos cambios de división política, ocurridos en el 

siglo XIX en la península, el pueblo de Tzucacab quedó incluido en el 

Partido de Peto. 

¶ Por decreto que reforma la División Territorial del Estado, el 24 de julio de 

1867, la municipalidad de Tzucacab pertenece al partido de Peto del estado 

de Yucatán. 

¶ Por decreto No. 81 (artículo único) de fecha 17 de marzo de 1879, el rancho 

Kakalná queda separado de la municipalidad del pueblo de Tzucacab y 
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anexado a la ciudad de Tekax. El 4 de febrero de 1916, las fincas Kakalhá, 

Khul y Caxaytún pasan a la jurisdicción municipal de Tzucacab. 

¶ El 7 de enero de 1918, al crearse el municipio de Chacsinkín, se mutila 

parte del territorio de Tzucacab para formar el territorio de aquel municipio. 

En 1918 se erige como cabecera del municipio de su propio nombre. 

3.2.7. Principales localidades 

La cabecera del municipio es el Pueblo de Tzucacab. Además de la cabecera, las 

localidades con que cuenta son: Xkamlol, San Antonio, Kaxatuk, Thul, Kakalmá, 

Ermita, Yaxché, Catmis, Corral, El Escondido, X-Cobilacal, Noh-Bec, Blanca Flor, 

Tigre Grande, Sacbecan, Dzi, Ayim, Ek balam, Polvacxil y Dzemocut. 

En la comunidad de Ek balam y Dzemocut es donde se encuentra la unidad 

familiar denominada granja agroecol·gica ñCaxanïCuxtalò. 

3.2.7.1. Dzemocut 

Es una pequeña comunidad en donde el 90% de sus 50 habitantes están 

emparentados, se encuentra a 1.5 km de la comunidad de Ek Balam de donde 

proviene su jurisdicción. Podemos definirla como una comunidad indígena familiar, 

su cultura común es la maya, cuentan con un preescolar comunitario que recibe 

educación del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), agua potable, 

alumbrado público y camino de acceso pavimentado. A esta comunidad se 

adjudica el terreno de la granja ñCaxan-cuxtalò. 
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Fig. 5: Ubicación de Dzemocut 

 

   *Dzemocut. 
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CAPITULO IV. DETERMINANTES PARA EL ANÁLISIS Y RECONOCIMIENTO 

DEL AGROECOSISTEMA. 

4.1. Contexto agropecuario en la Península de Yucatán. 

La agricultura en particular ha sido una de las principales fuentes de sostenimiento 

para las familias del medio rural, tanto en términos de provisión de alimentos 

básicos como por su aportación al proceso de generación de capital de la entidad. 

El proceso productivo en la agricultura de Yucatán se realiza en diferentes tipos de 

sistemas que van desde las unidades dedicadas a la producción de maíz, la 

fruticultura, la horticultura, el henequén, y la producción de traspatio. Siendo este 

último proceso productivo que nos corresponde investigar como parte de las 

alternativas locales, que permiten a las familias yucatecas la subsistencia y la 

capacidad de conservar las prácticas tradicionales de la vasta cultura Maya. 

Existe una amplia variedad de cultivos agrícolas tanto cíclicos como perennes en 

el estado derivada de las propiedades físicas del territorio así como de su 

importancia económica. Los pastos en pradera en verde es el cultivo que mayor 

superficie cultivada se presenta en el Estado de Yucatán, representando hasta el 

91% de los cultivos perennes. Por otro lado, el cultivo del maíz ocupa una 

superficie en el estado de más de 181 mil hectáreas siendo el 96% de la superficie 

sembrada de cultivos cíclicos (Flores, 2000). Los principales factores de riesgo 

ambiental para el desarrollo de la actividad agrícola se relacionan con los 

procesos de degradación de los suelos como resultado de la pérdida de 

productividad biológica y económica del potencial de este recurso para fines 

agrícolas, puesto que el 81.46% de la entidad presenta una degradación de 

extrema a ligera superior al promedio nacional y debido principalmente a los 

procesos de degradación química (68.56% del total), cuya área de influencia se 

vincula fuertemente con las grandes áreas agrícolas de la entidad (Rosales y X. 

Moya, 2002). 
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Para el caso de la actividad henequenera, esta región es el espacio geoeconómico 

donde se ha dado históricamente la producción; se formó desde los inicios de la 

agroindustria de este agave en la década de 1880, en la porción noroccidental del 

propio estado de Yucatán, en torno a la ciudad de Mérida. Desde 1960 el proceso 

de contracción de las áreas, superficies y volúmenes ha venido acelerándose, 

pero a partir de los años noventa se derrumbó bajo el efecto combinado de la 

crisis, y de la diversificación productiva y económica que desde aquellos años vive 

Yucatán. De gran productor de fibra de henequén y manufacturados, ha pasado a 

ser importador de fibra (principalmente sisal brasileño) para abastecer a la 

industria cordelera regional y cubrir la demanda internacional y nacional de 

manufacturados que todavía existe para los productos elaborados en Yucatán. 

Según declaraciones de funcionarios del gobierno estatal se importaron en 2005 

un promedio de 15 mil toneladas anuales de sisal, ante la baja tan drástica de la 

producción local (Rosales y X. Moya, 2002). 

La producción de maíz se realiza en milpa tradicional y en los llamados 

mecanizados; la primera se basa en la roza-tumba-quema o sus variantes. Los 

milperos hacen sus milpas con el propósito de producir alimentos básicos 

principalmente maíz y propiciar la obtención de productos forestales como la leña. 

Dicho de otra forma, los campesinos milperos se dan a la tarea año tras año, de 

interrumpir el crecimiento de la vegetación para cultivar maíz, el cual asocian con 

calabazas, frijol e ibes y otras plantas cultivadas. 

La producción de maíz en la Península de Yucatán que incluye tanto a la milpa 

tradicional como a los mecanizados y a las siembras de riego  se realizan en 

otoño-invierno principalmente, con un rendimiento medio del maíz en la milpa de 

700 kg/ha (Rosales y X. Moya, 2002). Es necesario indicar que el maíz que se 

cultiva con riego son áreas menores en relación con los de milpa tradicional y 

mecanizados, su principal objetivo es la producción de maíz para consumo en 

elotes. 
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Los problemas productivos que aquejaban a la producción de maíz, con mayor 

rigor a la milpa tradicional, eran la disminución de los rendimientos agrícolas y 

forestales y el aumento de las jornadas de trabajo para producir los bienes 

indispensables a las familias campesinas que cultivan la milpa. Así como un 

proceso de diversificación de las actividades económicas a que se han visto 

obligadas las familias campesinas para subsistir. 

Para el caso de la fruticultura regional desde sus componentes culturales, 

técnicos, sociales y económicos, el destino de la producción tiene tres finalidades 

distintas: para autoconsumo, autoconsumo venta y destino exclusivamente 

comercial, dependiendo de los agentes involucrados y la magnitud de la 

explotación. Consecuentemente, las unidades de producción para estos fines las 

constituyen los huertos familiares, solares rurales, quintas urbanas, parcelas de 

unidades de riego y temporal y los cultivos especializados de monocultivos.  

En este contexto, la fruticultura puede ser diversificada o especializada, la primera 

se ubica generalmente en los huertos, las ñquintasò y parcelas productivas, siendo 

su principal característica el cultivo de frutales nativos (mamey, aguacate, 

zaramullo, nance, caimito, ciruela, entre otras) y frutales criollos introducidos 

(naranja dulce, mandarina, limón dulce, lima agria, persa, toronja, mango, entre 

otras). La especialización de cultivos se observa con las plantaciones de naranja 

ñValenciaò y en los ¼ltimos a¶os (2012-2014), con plantaciones de papaya 

maradol, mango, toronja, limón persa en la zona centro y oriente del estado de 

Yucatán. La producción hortícola en Yucatán se puede dividir en tres grandes 

segmentos (UACH Proyectos Estratégicos de Postgrado 2005-2006). El primer 

segmento lo constituyen productores campesinos que se basan casi 

exclusivamente en el trabajo familiar y en la distribución de tareas y 

responsabilidades familiares y utilizan hasta un 33% de trabajo asalariado. Se 

asocian a sistemas de producción oleícola para el autoabasto y algo para el 

mercado, como el solar, conuco, pachô pakal, y en suelos someros y pedregosos 

ya sea en parcelas temporales o definitivas, en ocasiones con aplicaciones de 

bagazo de henequén. Pequeños productores que se asocian en alguna figura 
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organizativa como SPR, pero que lo hacen en virtud de que es requisito para 

acceder a las ofertas de apoyos estatales, o la presencia de algún 

comercializador, industrializador u otro agente que les atrae con la oferta de 

absorber toda la producción que obtengan. 

El tercer segmento se estructura con grandes empresas de alta capacidad 

económica y tecnológica, generalmente con una base en el extranjero y su 

mercado principal es el externo. Pueden producir a cielo abierto en suelos 

profundos con riego y labranza mecanizada, con agricultura convencional u 

orgánica, otros realizan su producción bajo invernaderos e hidroponía. 

Dentro de este gran contexto se desarrolla  la alternativa de sustentabilidad local, 

la granja agroecol·gica  de ñCaxan-Cuxtalò en la Localidad de Dzemocut, 

municipio de Tzucacab, Yucatán, México.  De la cual el presidente don Marcelo 

León Blanco es egresado de la escuela de Agricultura ecológica  de Maní, de 

donde se decidió impulsar esta propuesta. A continuación abordaremos de 

manera general las características generales de la escuela, para continuar con el 

reconocimiento y caracterización de la Granja con base en lo que propone la 

literatura disponible sobre el tema. 

 

4.2. La escuela de agricultura ecol·gica U Yits Kaôan18 

Dentro de la vasta sabiduría local de la cultura Maya se encuentra la Escuela de 

Agricultura Ecol·gica U Yits Kaôan (conocida localmente como la Escuela de 

Agricultura de Maní) es una institución que promueve la educación popular-

campesina y procesos que conduzcan a un modo de vida sustentable y ecológico 

dentro de los estándares locales y extranjeros. Este centro de formación 

campesina, inició en el año de 1992, trabajando con promotores campesinos, 

buscando ser una alternativa para las comunidades rurales de la Península de 

Yucatán.  

                                                           
18tŀƭŀōǊŀ aŀȅŀ ǉǳŜ ǉǳƛŜǊŜ ŘŜŎƛǊ  άǎŀǾƛŀ o roció  ŘŜƭ ŎƛŜƭƻέ 
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Los objetivos principales de la institución son: promover la cultura ecológica, el 

liderazgo e identidad cultural, preferentemente en las comunidades mayas 

peninsulares; consumo y sustento de las familias, gestoría de cambio y equidad de 

género. Esta escuela surgió desde la convicción de sacerdotes católicos quienes 

ahora junto a líderes indígenas conforman el consejo que es el órgano encargado 

de la vida orgánica de la escuela. 

La institución ha sido corresponsable de la capacitación de más de 400 

campesinos y campesinas mayas de la Península de Yucatán hasta el año 2010. 

En los años que lleva trabajando ha logrado el establecimiento de Granjas 

Integrales coordinadas por exalumnos/as, tal es el caso de la granja Caxan Cuxtal 

del egresado C. Marcelo León Blanco. Actualmente imparte talleres 

agroecológicos en seis comunidades del interior del Estado de Yucatán 

(Subsedes), y acompaña en otras 14 comunidades procesos de producción de 

cerdos criollos y abejas meliponas; asimismo, ha logrado establecer entre estos y 

otros grupos, una red de comercio justo y abasto local bajo un esquema de 

canasta o despensa ecológica. Ha contribuido al desarrollo comunitario y 

agroecológico a través de cursos, talleres, visitas, acompañamiento a egresados, 

y encuentros con otras instituciones. 

 

De igual forma tiene estrecha relación con el Centro Regional Universitario de la 

Península de Yucatán (CRUPY) de la Universidad Autónoma Chapingo, de la que 

obtiene capacitación y asesoramiento. Al ser una iniciativa desde la visión 

teológica se reivindican prácticas con una concepción de respeto a la naturaleza 

como obra y responsabilidad de Dios para cuidar y preservar. Es por ello que la 

ecoteología y la teología india se reivindican dentro de sus enseñanzas. 
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4.2.1. Ecoteología 

La visión eco-teológica de la creación produce una ampliación del campo teológico 

en tanto que la teología se hace parte de la cultura y, de ese modo, responsable 

de la misma. La teología es mucho más que un discurso o estudio sobre Dios es, 

ante todo, un quehacer socio-cultural e históricamente situado y comprometido 

con la transformación de la realidad social y espiritual de la época. No desoír este 

imperativo requiere de la existencia de una apertura intelectual y espiritual a las 

nuevas formas de ser y de conocer la realidad. Los conceptos de ñdemocracia 

c·smicaò y de ñreencantamientoò ocupan, aqu², un lugar importante.  

Ambos preceden y acompañan el surgimiento de un imperativo ético que impide el 

dominio y la explotaci·n de la tierra. ñTierraò que, en un sentido no metaf·rico, sino 

real, concreto, histórico, representa a la humanidad, a los hombres y mujeres del 

mundo, a los pobres, a todos aquellos que de alguna manera ven amenazada su 

integridad y dignidad (Boof, 1985). Es a través de ello que establece una serie de 

actividades encaminadas al rescate del ser humano mediante su práctica en los 

entornos en donde se desarrolla, es por ello que todas las actividades que tienen 

lugar dentro de la granja están fuertemente vinculadas a la tradición sincretizada 

de la religión católica y la cultura Maya. 

Es a través de la combinación de estas cosmovisiones que se establecen las 

pautas de cómo debemos incidir desde la conciencia, en un actuar claro y 

concreto que permita humanizar la relación del hombre con la naturaleza y 

aprender a ver la fe divina en la creación.  

Reportamos algunos epígrafes relacionados con lo dicho antes, tomados de los 

textos que representan la visión ecoteológica; un fragmento de la biblia, libro 

sagrado para los cristianos y de los textos sagrados y proféticos escritos por los 

sacerdotes mayas denominados Chilam Balam.  
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ü Bíblico 

ñSi t¼ est§s para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano 

tiene algo contra ti, deja ahí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las 

paces con tu hermano; despu®s vuelve y presenta tu ofrendaò 

Mt. 5, 23 y 24 

Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de 

todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo; y vallan por la tierra y, 

fructifiquen y multipl²quenseé Mientras la tierra permanezca, no cesarán la 

cementera y la siega, el frio y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche... 

Génesis; 8: 17; 22 

 

ü Cultura Maya 

ñTu primer olor ha de ser el de copal encendido, tu primer alimento el cacao. Lo 

que te pido es que cuides tu heredad, que no te avergüences de comer yuca 

cocida que son los huesos de tus padresé Lo que te pido son frijoles negros y 

libertad para el jaguar en su gruta. Lo que te ofrezco es tu piedra y tus 

luciérnagas de noche tu jícara llena de sacab; tus milpas, tus melones; y en tu 

pueblo y tus gentes, su antigua sonrisa y buenos modoséò 

Chilam Balam
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En resumen, la ecoteología que se utiliza en la escuela y que es parte de las 

acciones de los integrantes de la granja tiene como objetivo devolver la mirada 

hacia la tierra como si lo estuvieran haciendo hacia un otro, hacia un ser con una 

integralidad profunda y que sólo tiene cosas grandiosas para ofrecer. Invita a 

crecer en la humildad para reconocer quiénes somos en el contexto del universo y 

no verse como dios ni dioses. A reconocer que se forma parte del cuerpo de Dios 

y que el ñhomoò (hombre) que proviene del ñhumusò (tierra f®rtil) o el ñAdamò 

bíblico (hijo de la tierra) hace parte de la misma naturaleza que está destruyendo 

(Boof, 1985) 

4.2.2. Teología India  

De igual forma se reivindica la teología india que está representada por la 

sabiduría religiosa de los pueblos originarios de América, con la que afrontaron y 

siguen afrontando los problemas de la vida, sus similitudes de lengua, religión y lo 

que históricamente confluyó en sus culturas y religión. De esta manera los pueblos 

indígenas y, en general, los pobres no hablan de Dios, más bien hablan con Dios y 

no les interesa convencer a nadie de la racionalidad del misterio de Dios, en el que 

ellos viven y se mueven. Simplemente lo experimentan y lo comunican a su 

manera, que básicamente es al modo mítico-simbólico heredado de los 

antepasados. Es lo que hoy se puede llamar teología india, que es un fenómeno 

desde el análisis antiguo que se complementa con el rescate de los saberes 

tradicionales y ancestrales como alternativa de sustentabilidad en la producción. 

Todo ello representa el pilar de la formación educativa de la escuela. 
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4.3. Granja  ñCaxan ï cuxtalò 

Dentro de una sociedad en crisis la situación de los indígenas es muy dura en su 

rutina, mayormente en su situación económica. Los campesinos mayas de la 

Península de Yucatán sobreviven día a día a la defensiva. Esta dura realidad ha 

propiciado la resistencia de algunos grupos locales que a través de la construcción 

de innovadoras experiencias y propuestas de vida mediante trabajos colectivos, 

basados en la revaloración de sus raíces mayas y campesinas, han logrado 

mantener su territorio. Estas propuestas o experiencias surgen de la vida común 

de las familias y posteriormente se nutren de las diferentes metodologías que en la 

actualidad representan una alternativa. 

La granja19 denominada en la lengua maya como ñCaxan-Cuxtalò (Buscando vida), 

de Dzemucut, está produciendo alimentos para las familias involucradas y 

vendiendo excedentes a través de lo que ellos han denominado canastas 

orgánicas. El grupo tiene 12 años trabajando como tal, conformado por 5 familias 

campesinas maya hablantes y bilingües (13 personas, 6 mujeres y 7 varones). 

En casi cinco hectáreas están produciendo agroecológicamente con compostas, 

abonos verdes y bioinsecticidas sin ningún agroquímico sintético, unas 5 

toneladas anuales aproximadamente de maíz, ib, frijol, sandía, pepino, calabacita, 

melón, papaya, plátano, rábano, cilantro, lechuga, repollo, colinabo, remolacha, 

berenjena, tomate, zanahoria, cebollita, diversos chiles, jícama, diversas flores, 

hierbas aromáticas, chaya, apio, yuca, huevos de gallina, gallinas, pollos, carneros 

y pavos. Autoconsumen cerca del 60% de lo que producen en la propia granja, 

venden otro 20% en Mérida, la capital de Yucatán, por medio de un programa de 

paquetes de alimentos de la red de comercio justo y el otro 20% se vende 

localmente en la misma granja y en las poblaciones cercanas de Ek Balam y 

Tzucacab. 

                                                           
19 9ǎǘŀ ƎǊŀƴƧŀ Ŝǎ ǊŜŎƻƴƻŎƛŘŀ ǇƻǊ ƭƻǎ ŎŀƳǇŜǎƛƴƻǎ ŎƻƳƻ ƎǊŀƴƧŀ άŀƎǊƻŜŎƻƭƽƎƛŎŀέΣ ŜǎǘŜ ŀǇŜƭƭƛŘƻ Ŝǎ ŦǊǳǘƻ ŘŜƭ 
reconocimiento de los principios de la agroecología en el manejo de agroecosistemas sustentables, este 
reconocimiento les permite concebir que sus prácticas integradas en la granja son de bases agroecológicas. 
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Esta unidad de producción forma parte de un esfuerzo mayor similar de otros 8 

grupos campesinos en diversas comunidades rurales mayas del Yucatán de hoy, 

enlazados en la red campesina de comercio justo Tojil Yambil (Intercambio Justo), 

a partir del apoyo y acompañamiento de la Escuela de Agricultura Ecológica U Yits 

Ka´an  (Savia del Cielo), de Maní, Yucatán. 

Esta experiencia representa la construcción de un camino hacia el interior pero 

diferente de lo que comúnmente llamamos desarrollo rural sustentable. Establecen 

nuevas formas de producción no solo con el objetivo de producir para ganar 

económicamente, sino para alimentar sanamente a la familia. Esta dinámica 

integra nuevas formas de relación con el medio ambiente y la sociedad local y 

regional, procuran la cohesión social y la solidaridad campesina y familiar, tienden 

a reconstruir el tejido social y las redes que le dan vida y trascendencia, producen 

en forma agroecológica para ellos mismos, mejorando la calidad y cantidad de sus 

alimentos y vendiendo partes en las comunidades cercanas, para apoyar a otras 

familias y en Mérida.  

4.3.1. Ubicación 

La granja fue construida en un terreno ubicado a un lado del camino de Ek Balam 

a Dzemucut, a 600 metros de la carretera asfaltada de entrada a Ek Balam. Está a 

unos 30 metros sobre el nivel del mar, con planadas y altillos, suelos grises y 

pedregosos tzekeles (litosoles) y negros box lu´um, y café rojizos kancab y chac 

lu´um (rendzinas y cambisoles), con monte alto alrededor (selva mediana 

subcaducifolia). 

 

 

 

 



 
79 

Fig.6. Croquis de distribución y ubicación de la granja. 

 

Fuente: Elaborada por el autor con datos de campo  

4.4. Establecimiento de análisis y reconocimiento (AR) 

Esta propuesta y experiencia de más de 12 años de práctica, con el 

acompañamiento de la escuela de Maní, y el conocimiento de su presidente 

egresado de dicha escuela, nos permite visualizar a través del concepto de la 

agroecología una aprehensión y apropiación de los principios agroecológicos con 

base en sus experiencias, aplicadas en el manejo de sus sistemas de producción, 

lo cual converge en su día a día como la herencia para sus generaciones futuras 

ante esta crisis ambiental, económica y social. 

Para poder hacer el reconocimiento del manejo de los agroecosistemas integrados 

en la granja y establecer indicadores de análisis, tomamos tres componentes 

fundamentales de la agroecología que nos permitirán hacer el (AR) del 

agroecosistema de granja ñCaxan-cuxtalò, iniciamos con los cuadros por 

componentes para posteriormente desglosarlos en el último capítulo mediante 

indicadores. Los componentes o dimensiones en que se analizan los 

agroecosistemas son: ambiental, económico, sociocultural. 
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Determinantes de reconocimiento y caracterización: 

¶ Económico y sociocultural  

¶ Agrícolas 

¶ Pecuarias 

¶ Agroforestal y sistema silvopastoril  

 

4.4.1.  (AR) Componente económico y sociocultural 

Para poder realizar un reconocimiento de los determinantes del agroecosistema 

elaboramos tablas con base en los principios de la metodología MESMIS para 

posteriormente desglosar por temas según importancia en el sistema analizado 

desde el enfoque agroecológico. 

La tabla siguiente permite tener la definición del agroecosistema como una 

pequeña unidad de producción familiar indígena maya, con características 

comunes de una región que se describió anteriormente. En los siguientes 

apartados explicamos y desglosamos un reconocimiento general de la situación en 

que está establecida. 
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Tabla 5. DETERMINANTES DEL 

AGROECOSISTEMA 

ECONÓMICOS Y  SOCIOCULTURALES  

Fuente: Base de la tabla MESMIS (Astier, et al, 2002), sustituido por 
características de la granja. 

 

                                                           
20 Es considerado como una actividad complementaria pues solo consiste en elaborar el cuerpo de una 
hamaca y no terminarlo, esto responde a un convenio con comerciantes de hamacas quienes le proveen de 
ƘƛƭƻǎΣ ȅ ǎƻƭƻ ǇŀƎŀƴ Ŝƭ ǘƛŜƳǇƻ ƛƴǾŜǊǘƛŘƻ Ŝƴ ǎǳ ǇǊƻŘǳŎŎƛƽƴΣ Ŝƭ Ŏǳŀƭ ǎŜ ŎƻƴǘŜƳǇƭŀ ŎƻƳƻ Ŝƭ ǘƛŜƳǇƻ άǎƻōǊŀƴǘŜ ƻ 
ŘŜ ƻŎƛƻέΦ 9ǎ ǇƻǊ Ŝƭƭƻ Ŝƭ ǇŀƎƻ Ŏƻƴ ǳƴ precio menor, lo que demuestra un abuso por parte de los comerciantes, 
pero que es permitido por las familias. 
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Características de los productores y unidad de producción: 
Pequeña producción familiar indígena Maya 
Familias Integrantes: 

1. León Blanco  (2 integrantes) 
Jefe Familiar:  Arcadio León Cab  74 años 

2. León Catzin    (3 integrantes) 
 Jefe Familiar:  Marcelo León Blanco     52    

3. León Mukul  (4 integrantes) 
Jefe Familiar:  Pedro León Blanco  36 

4. León  Catzin (2 integrantes) 
Jefe Familiar:  Ignacio     León Xi   69 

5. León Ku (2 integrantes) 
Jefe Familiar:  Amelio León Catzin  

Constitución: septiembre del 2002 
Nivel económico: bajo 
Etnia: Maya 
Objetivo de la producción: subsistencia y de ingresos, como fuente de abasto  
agroalimentario y económico 
Tipo de unidad: familiar 
Número de productores que constituyen la unidad de análisis: 13 
Características de la organización para la producción: Unidad familiar, personas 
físicas, Granja familiar 
Tipo de organización: comunitaria 
Gobierno: por usos y costumbres 

 Actividades económicas  complementarias: 
Urdir  hamacas20 
Capacitaciones 
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4.4.1.1. El contexto económico social y  cultural del campesino yucateco 

El grupo campesino maya ñCaxan-cuxtalò, en Dzemucut en el sur milpero y en 

menor escala ganadero, así como el grupo Aj Lakilo´ob en San José Montecristo 

en el oriente milpero y de grandes ranchos ganaderos, están enclavados en áreas 

donde las relaciones campesinas de autoconsumo y resistencia son más fuertes y 

de mayor densidad, aunque también están sujetos a la fragmentación y la 

emigración, pero no tanto como los otros grupos que están en la antigua zona 

henequenera o colindando con ésta, porque todavía predomina la dinámica 

milpera, aunque estancada y en forma descendente, en ambos casos se habla el 

maya como idioma y cultura madre. 

La tabla anterior exhibe un panorama general de los componentes presentes en la 

granja, esto nos muestra que la agricultura tradicional campesina que se intenta 

reivindicar se desarrolla en una realidad golpeada por la ñmodernidadò neoliberal, 

que se expresa en el desarrollo turístico, económico y demográfico de las zonas 

de colindancia como Cancún, la Riviera maya y la gran producción de petróleo 

crudo en la Sonda de Campeche.  La interconexión económica, social y política de 

la región ha crecido y generado procesos de cambio cultural e interrelaciones 

complejas y con el flujo migratorio constante. 

No obstante el pasado de una región Maya rico y profundo pervive mostrando 

todavía una gran influencia cultural y lingüística como es el caso de la mayoría de 

los integrantes de la granja, donde aún son bilingües (español-maya), sin embargo 

los rápidos y profundos cambios de las últimas décadas han acelerado los 

procesos de destrucción social y cultural, afectando principalmente a las 

generaciones presentes (hijos y nietos) pero que gracias a la influencia étnica y 

cultural maya que reivindican y guardan los mayores (abuelos y padres) sigue 

siendo significativa. 

En lo general otro de los factores provenientes de la cultura global que 

actualmente modifica las relaciones culturales y sociales, son el  racismo, la 

discriminación y el rezago educativo, lo que da como resultado que el tejido social 
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esté sufriendo procesos de fragmentación muy profundos que se evidencian en 

crecientes deterioros de buena parte de la cultura tradicional maya y mestiza, y 

muchos de sus usos y costumbres, destruyendo y modificando a fondo las 

identidades de los grupos sociales rurales y especialmente de los campesinos, 

sujetos a presiones enormes y a la creciente influencia ideológica diluyente de los 

medios   electrónicos de comunicación, que difunden patrones culturales de 

vestimenta, consumo, vida, maneras de hablar y de pensar profundamente 

individualistas, fomentando el abandono de la lengua maya y la adopción de 

esquemas culturales y subjetividades individualistas y consumistas. Es común ver 

en las grandes urbes la presencia de mujeres indígenas pidiendo limosna o ser 

parte de la mano de obra para las fábricas e industrias con capital extranjero y 

para las familias adineradas. Estas condiciones mantienen presionadas a la 

mayoría de los jóvenes que crecen en medio de esta propuesta, no obstante hasta 

el momento los padres mantienen el respeto y la cohesión orientando toda 

actividad al trabajo familiar.  

El contexto económico de las zonas aledañas y en donde está establecida la 

granja es especialmente difícil. La agricultura campesina está reduciéndose de 

manera sostenida, primero por el constante cambio climático y segundo por la 

invasión de la zona industrial y complejos para el turismo. Esto trae consigo 

reducciones drásticas en el empleo y en el ingreso, una presión y contracción de 

las formas familiares y campesinas de vida y trabajo en el ámbito rural, la 

emigración crece día con día ya no sólo hacia el Caribe mexicano quintanarroense 

sino también hacia los Estados Unidos. Lo rural, lo agrícola, lo campesino y lo 

indígena está hundido en un grave desprestigio, incluso para muchos de los 

mismos campesinos, es aquí donde la propuesta tiene un sentido y donde se 

encuentra la fortaleza de los campesinos indígenas de Dzemocut, que presentan 

una alternativa de independencia económica y cultural paralelas. 

Después de dos años de iniciada la experiencia en abril de 2004 se realizaron  las 

ventas con 10 sabucanes (paquetes o canastas) semanales de alimentos variados 

(hortalizas, elote verde, huevos, frutas)  en Mérida con 10 kilos en promedio cada 



 
84 

uno, como apoyo a la economía de las familias involucradas y para el 

sostenimiento de los gastos de la granja.  Se mantuvo hasta julio de 2004. Sin 

embargo problemas internos y climáticos produjeron un receso reanudándose en 

noviembre de 2004 y hasta el 6 de julio de 2005, cuando hubo otro receso. A partir 

del 6 de diciembre de 2005 se reanudó la venta semanal, se vende finalmente un 

estimado de 2,000 kilos en 2005, teniendo un estimado similar en los años del 

2006ï2007, en 2008-2010 se vuelve a dar un receso y se reanuda nuevamente en 

2013, la producción del 2014 se realizará en la cosecha de marzoïjunio del 2015. 

La venta de una canasta orgánica se tasa en $220.00 cada una. 

Además de las actividades productivas de la granja se dan talleres de capacitación 

a campesinos del área sobre técnicas agroecológicas, con lo cual hacen una labor 

de difusión de experiencias de este tipo. Consiguieron financiamiento a través de 

la escuela de una institución estatal, para los gastos de realización de dichos 

talleres, quedándoles incluso un pequeño remanente. De igual forma 

complementan sus actividades económicas con la urdimbre de hamacas. 

Lo anterior nos permite visualizar que a lo largo de los años los campesinos e 

indígenas mayas yucatecos, con diversas y múltiples caras y rasgos en la 

geografía regional, sobreviven en las condiciones difíciles gracias a sus formas de 

vida y organización económica, social y productiva, gracias también al sentido 

moral de subsistencia que le imprimen a todos sus quehaceres, pero nadie sabe a 

ciencia cierta por cuánto tiempo más podrán resistirse o tener que transformarse 

de acuerdo con el modelo predominante. 

La constancia se convierte en la clave de la supervivencia y resistencia campesina 

que parece tener su fortaleza en la estructura de familias amplias y redes 

familiares comunitarias, que se organizan para que a través de su lengua, cultura 

y tradición generen alternativas en el uso común de sus recursos. Parecen ser 

estas mismas características las claves para el cambio y la transformación social 

hacia delante, hacia el desarrollo sustentable. Esperamos que esto se traduzca en 

movimientos para el desarrollo sustentable, reflejado en las luchas por la 
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democracia directa y participativa por la autonomía de los pueblos indígenas y 

campesinos, y que abra perspectivas para nuevas formas de organización, social, 

política y económica (Leff, 2002). Es en este contexto donde, creemos se gesta y 

desarrolla la propuesta familiar con las siguientes características. 

4.4.1.2. Datos generales del grupo  

La granja ñCaxan-Cuxtalò es de campesinos de tradición milpera, originarios de 

Dzemucut y Ek Balam, asentados ahí desde hace varias generaciones. Ambas 

comisarías están a unos 8 kilómetros al norte noroeste de la localidad de 

Tzucacab, cabecera del sureño municipio del mismo nombre, que se encuentra a 

180 kilómetros al sureste de Mérida, en un área donde predomina todavía la milpa 

y la ganadería bovina en pequeña producción. 

El grupo está conformado, como antes comentamos por13 personas: 6 mujeres, (4 

jóvenes y 2 mayores) y 7 varones (5 jóvenes y 2 mayores). Cada familia de 

campesinos mayas trabaja la milpa tradicional, la ganadería bovina en pequeño y 

el cultivo y cría de diversas especies vegetales y animales en sus solares; uno es 

también apicultor. De estas actividades obtienen lo principal de sus ingresos y les 

dedican los mayores esfuerzos. 

ü Características del grupo familiar: 

¶ Objetivo de la producción: fuente de abasto agroalimentario y económico, 

consumo de carne, vegetales, frutas, verduras, granos de la granja 

¶ Estructura administrativa actual21, (2008 -  ) Directiva: Marcelo León 

Blanco, Presidente; Pedro León Blanco, Tesorero y secretario. 

¶ Constitución: septiembre del 2002. 

 

                                                           
21 La estructura administrativa como lo comenta el presidente C. Marcelo León Blanco, se basa en la 
confianza y  la responsabilidad adquirida por cada miembro de la granja, debido a que actualmente la granja 
No cuenta con figura jurídica más que la organización comunitaria, por lo que él como líder y responsable de 
esta propuesta, tiene el honor de fungir como presidente desde el inicio de la granja en el 2002. 
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4.3.1.3. Principales condiciones sociodemográficas 

¶ Etnia común: maya 

¶ Vivienda: Casa de bloc y lámina metálica, cocinas tradicionales con techo 

de ñhuanoò22 cubierto con bajareques y piso de concreto y tierra. 

¶ Educación: un integrante egresado de la Escuela  Ecológica de Maní, 

cuatro  estudiando educación básica, CONAFE Y SEP, diez no culminaron 

la educación básica. 

¶ Salud: casa de salud, afiliados al seguro popular. 

¶ Servicios públicos y apoyos de gobierno: alumbrado, agua potable, 

carretera pavimentada, programa Prospera. 

¶ Territorio: 2 terrenos de aprox. 21 has 

¶ Religión: católica, presbiteriana. 

4.4.1.4. Antecedentes 

El grupo se conformó en septiembre de 2002, cuando adoptó el nombre ñCaxan 

Cuxtalò o ñBuscando la Vidaò. Surgió de ellos mismos con el decisivo apoyo de la 

Escuela U Yits Ka´an, que promueve opciones de desarrollo rural sustentable para 

familias mayas campesinas y sus egresados. Cada uno de sus integrantes y el 

que inició con la propuesta son egresados. La escuela fue el conducto para 

gestionar apoyos del gobierno estatal yucateco para la construcción e instalación 

de la granja. Esta es parte de una iniciativa de 4 granjas similares más, que se 

instalaron durante 2003 y 2004 en otros rumbos de Yucatán, Yobaín, Maxcanú, 

Sahcabá, municipio de Hocabá y San José Montecristo, municipio de Tizimín, las 

cuales debido a problemas internos se encuentran detenidas en algunas de sus 

actividades productivas; es la granja Caxan Cuxtal, la que se encuentra en 

operación y teniendo las mismas características de producción de las otras, por lo 

que se toma como referencia para esta investigación. 

                                                           
22 Hoja de la palma (Sabal japa C. Wright. Ex H. H. Bartlet) en lengua maya Xa´an. 
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El grupo aportó el trabajo de construcción de las instalaciones, y el gobierno 

estatal financió para éstas por un total de $385,600.00. La construcción de la 

granja tuvo como base un documento proyecto para las 5 granjas, elaborado por 

un prestador de servicios profesionales bajo la dirección de Augusto Romero, 

Director de la Escuela y Cecilia Uh, promotora y representante del grupo de 

Yobaín. La granja se fue construyendo durante 2003 y el inicio de 2004, 

modificándose y adaptándose considerablemente el proyecto escrito. 

El grupo estuvo conformado al principio por 6 socios varones, al poco tiempo salió 

uno y se incorporaron 2 varones más y 6 mujeres, para llegar a 13 personas. En 

enero de 2004 se incorporaron 2 socios más, un hombre joven y su esposa, pero 

en junio de 2005 se retiraron, quedando el grupo con los 11 socios originales, don 

Marcelo contrajo matrimonio, anexando a su familia al trabajo. 

El grupo recibe el apoyo y acompañamiento de manera regular de 3 presbíteros 

de la escuela U Yits Ka´an y de 2 profesores de Chapingo, quienes han ayudado 

para la producción, para enfrentar problemas técnicos y obstáculos ambientales, 

productivos, sociales y económico, así como para la organización y la realización 

de autodiagnósticos que alimentan la autonomía y la autogestión, así como la 

unidad e interrelación con los otros grupos de las demás granjas. Desde 

noviembre de 2003, se viene construyendo una red campesina de comercio justo, 

la red Tojil Yambil, Intercambio Justo, que comunica, vincula y relaciona a los 

grupos de las granjas y a otros grupos campesinos para la comercialización de los 

productos que destinan al mercado regional, bajo los principios internacionalmente 

reconocidos del comercio justo y solidario de alimentos y productos campesinos. 

Por medio del uso de la Internet, especialmente del correo electrónico y las 

pláticas en línea. Se realizan reuniones mensuales de coordinación de la red, 

talleres bimensuales de formación de responsables, pláticas en línea ocasionales 

e intercambio de información por medio del correo electrónico. Junto con el 

desarrollo organizativo de los grupos va el desarrollo de la red de comercio justo, 

paso a paso se pone el énfasis en la autogestión y la autoorganización. 
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4.4.1.5. Infraestructura y territorio 

Tiene un total de 21 hectáreas, 6 has donde se encuentra el domicilio fiscal y la 

producción de hortalizas, ganado menor, aves, árboles citrícolas, frutales y 

maderables y 16 has a unos 4.5 km del domicilio, donde se encuentra la milpa y el 

ganado mayor. En cuanto a proporción por cultivo se usan para producción de 

hortalizas 2 hectáreas, es decir aproximadamente 5 mecates23 con riego por 

manguera, en 3 mecates están las instalaciones, en 5 mecates se encuentran los 

árboles de frutales diversos, maderables y cítricos con riego por manguera, en 15 

mecates para producción de maíz de temporal y en otros 20 para la producción 

pecuaria. Mostraremos mediante la siguiente tabla los servicios y características 

con las que cuenta la infraestructura. 

Tabla 6. Características de servicios e infraestructura de la unidad de 
producción. 

SERVICIO O 
INFRAESTRUCTURA  

CARACTERISTICAS 

Energía eléctrica bifásica Abastece el riego, la casa para reuniones y 
cursos, la casa bodega, el baño y lámparas 
para un camino rústico de acceso 

Un transformador Cubre la energía de toda la infraestructura 
de la granja. 

Cercos de postes de madera 
rústicos con 3 hilos de alambre de 
púas 

En la mitad del terreno, aproximado de 960 
metros. 

Una casa (palapa) techo de palma de huano para reuniones y 
cursos, de 12 por 6 metros 

Una casa bodega Bloques y mampostería, de 6 por 4 metros 

Un baño Equipado de bloques y mampostería, de 3 
por 1.50 metros. 

Un corral para gallinas, pollos y 
pavos 

De 6 por 4 metros, con cerco de 
bajareques, de 20 por 10 metros, 
actualmente sin uso. 

Una casa para bovinos Con techo de lámina de zinc, de 5 por 4 
metros. 

Un bebedero y comedero para 
bovinos 

De 1.20 por 0.60 metros 

                                                           
23Mecate, medida local para referirse a 400 m2. 
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Dos chiqueros (corraletas) para 
cerdos 

Techo de palma de huano, de 3 por 2 y de 
2 por 1.50 metros 

Una troje Techo de palma de huano, de 2 por 2 
metros 

Una casa para una máquina 
picadora  

Techo de palma de huano, de 4 por 3 
metros 

Dos estanques circulares de 
concreto armado para tilapias  

De 10 metros de diámetro por 1.60 de 
profundidad y otro de 6 metros de diámetro 
por 1.20 de profundidad, actualmente sin 
uso 

Un camino de acceso principal Rústico, 40 metros 

Sistema de riego  Para 1 hectárea con manguera 

Dos pozos De 45 metros de profundidad 

Una Bomba Sumergible de 3 caballos de fuerza 

Mobiliario  2 mesas, 24 sillas, 1 picadora, 1 televisión, 
1 reproductor de DVD y 2 básculas, así 
como 4 picos, 2 palas, 2 barretas, 1 
machete, 1 marro, 2 rastrillos, 2 carretillas, 
4 contenedores, y 2 bombas aspersores de 
mochila. 

Estos servicios e infraestructura con los que cuenta la granja, las cuales han sido 

el resultado de una gestión eficiente de sus representantes ante las dependencias 

gubernamentales y no gubernamentales así como de las donaciones del CRUPY y 

Maní, demuestran una sostenibilidad de unidad familiar de producción. 

4.4.1.6. Formas y distribución del trabajo en la granja 

Como grupo trabajan de la forma siguiente: una mañana, martes de cada semana 

los hombres en su mayoría trabajan en conjunto en la granja, una tarde a la 

semana las señoras y los niños apoyan el trabajo conjunto y el cultivo de 

hortalizas; además una vez a la semana le toca a cada una de las 5 familias 

dedicarse al trabajo y al riego de las hortalizas. Unos 26 jornales semanales, cada 

familia tiene una unidad de trabajo personal, siendo la granja el punto de reunión 

en algunos trabajos.  Los lunes por la tarde cuando es época de venta de los 

sabucanes24 en Mérida (de diciembre a junio de cada año) se reúnen casi todos 

los socios del grupo para preparar los sabucanes que llevan los martes. Marcelo 

                                                           
24 La palabra sabucán hace referencia al morral yucateco que sirve para transportar cosas. 
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León, representante del grupo, vive en los terrenos dónde está establecida la 

granja. Las cosechas se dividen en partes iguales. De lo que se obtiene de las 

ventas locales y en Mérida se reparte en partes iguales, aunque se deja un fondo 

para mantenimiento e imprevistos. Además cada socio puede cosechar y llevarse 

a su casa los productos que necesite para el autoconsumo. 

Las actividades encaminadas al establecimiento del ciclo de producción se 

desarrollan con base en lo establecido en la agricultura sostenible que es parte del 

método del enfoque agroecológico, describiremos de manera general las labores 

que se realizan en ese sentido: 

ü Sistema agrícola 

¶ Manejo de hortalizas: se inicia con la preparación y mantenimiento de 

áreas, se procede a las labores culturales de áreas de cultivo, rotación de 

cultivo, desinfección mediante el uso de agua con jugo de limón y ruda para 

culminar con aplicación de composta (estiércol, hojarasca, así como 

abono). Esta actividad la realizan todos los miembros de la granja. 

¶ Manejo integrado de plagas, se realiza la siembra de plantas naturales 

como el neem, el cempasúchil, el ajo entre otras, se realiza trasplante de 

los cultivos, poda cuando se requiere, cosecha y limpieza de las áreas 

involucradas, la actividad es realizada por los miembros mayores. 

¶ Elaboración de compostas: recolección de hojarasca, hojas verdes, 

estiércol y otros materiales involucrados, mantenimiento semanal (volteo, 

riego).la actividad es realizada por los miembros mayores. 

¶ Manejo de sistema Milpa, actividades de roza-tumba-quema, rotación de 

cultivos, cosecha, asociación de cultivos, prácticas agrícolas, entre otras, la 

actividad es realizada en su mayoría por los miembros hombres. 

¶ Manejo de lombrices composteras: alimentación con materia orgánica 

(rastrojo, hojas, desperdicios, cascaras), riego, cosecha de lombricomposta 

y ácidos húmicos. 



 
91 

ü Sistema pecuario 

¶ Manejo de aves: actividades de alimentación, recolección de huevos, 

producción de pollos y pavos, se realiza por las mujeres principalmente y 

por los niños. 

¶ Manejo de borregos: alimentación y control sanitario. La primera consiste 

en el pastoreo en las zonas determinadas silvopastoriles lo segundo a 

través de  la inyección con Emicina (Antibiótico de amplio espectro) 

solución inyectable.25 

¶ Manejo de ganado: alimentación y control sanitario, la primera consiste en 

el pastoreo en las zonas determinadas silvopastoriles y en la rotación del 

potrero de aproximadamente 16 has, lo segundo a través de  la inyección 

con Emicina (Antibiótico de amplio espectro) solución inyectable actividad 

realizada por los hombres. 

¶ Manejo de cerdos: alimentación y control sanitario, la primera consiste en 

alimento denominado salvadillo en combinación con restos de masa y 

desperdicio de alimentos, de igual forma con rastrojo y vegetación 

proveniente del sistema silvopastoril y milpa (granos, huaxin, morera) lo 

segundo a través de  la inyección con Emicina (Antibiótico de amplio 

espectro) solución inyectable. 

¶ Manejo de biodigestor: por todos los miembros, el cual consiste en la 

recolección del estiércol principalmente del cerdo y su combinación con 

agua y cal. 

 

 

 

                                                           
25 Aunque la producción orgánica impide el uso de antibióticos por los procesos de contaminación de la 
carne, en este caso, por el clima donde se produce carne de diversos tipos, es muy difícil mantenerse al 
margen de estas prácticas. 
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ü Sistema forestal 

¶ Manejo del área de forrajes: siembra, deshierbe, chapeo y riego, en su 

mayoría esta actividad la realiza el hombre con los hijos. 

¶ Manejo de frutales y maderables: deshierbes, podas, riego, siembra de 

cucurbitáceas intercaladas y sanidad, observación y control de plagas, es 

una actividad de todos los miembros de la granja. 

Si queremos establecer en un diagrama las actividades realizadas durante el 

manejo de la granja, nos daremos cuenta de que hay un constante flujo de 

entradas y salidas de energía que se convierte en un círculo de beneficios, no 

obstante el conocimiento milenario de la cultura en común es el factor primordial 

para que exista esta relación. 

Es necesario entonces conocer algunas de las acciones que realizan las familias 

de ñCaxan-Cuxtalò antes de iniciar sus labores agr²colas, lo que han denominado 

como ceremonias tradicionales, que lo convierte en un evento lleno de magia y 

misticismo proveniente de la cultura Maya. 

4.4.1.7. Ceremonias tradicionales para la producción agrícola 

En el trascurso de la historia todas las culturas  han vinculado los fenómenos 

naturales y astrofísicos, con la producción agrícola, quien haya tenido la 

oportunidad de contemplar la luna en Semana Santa, se habrá percatado de su 

coloración amarillenta, este es un signo de que en numerosas milpas se puede 

realizar la quema; previo a este trabajo los milperos tradicionales ofrecen el saká 

(bebida preparada con maíz) a las divinidades del monte, para hacer propicia esta 

práctica, que es especialmente importante ya que esperan obtener de la tierra, con 

la cual se identifican y respetan profundamente, sus sagrados alimentos, entre 

ellos la gracia o maíz para la alimentación familiar.  
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4.4.1.8. El ofrecimiento del ñSak§ò  

Para fabricar saká, vocablo que viene de la raíz maya ñsakò que significa maíz, los 

integrantes y familiares de la granja, utilizan el proceso de nixtamalización, el cual 

consiste en hervir el maíz en agua con cal, sólo hasta la mitad de su cocimiento, y 

agregarle miel. Esta bebida tiene como función principal el de ser ofrecida a los 

dioses del monte, conocidos como los yumil kôaxob, ñsoberanos de los montes 

boscososò y a los aluxes (duendes protectores de la milpa), durante los procesos 

de la medición de la milpa, la tumba, la siembra, el deshierbe y la recolección que 

llevan a cabo para iniciar la producción agrícola.26  En la lengua Maya el 

ofrecimiento del saká se escribe (Loj Luôum) que puede ser traducido como 

bendición de la tierra o permiso para realizar alguna labor. El Loj Luôum se realiza 

para pedir permiso a los vientos por el éxito de una nueva labor que se vaya a 

realizar: una milpa, un nuevo proyecto, una casa, etcétera. Este rito se hace 

mediante el ofrecimiento de Saká (jets´é) en 12 jícaras (majben) pequeñas y una 

mediana, en un altar con flores de distintos colores y 5 velas encendidas de color 

blanco, al mismo tiempo que se va ahumando el altar con incienso durante el 

payal-chí (rezo) que es hecho por los abuelos o gente de mayor experiencia, al 

final del ritual sobre la tierra se hace una cruz y en los surcos que forman la cruz 

se deposita un poco de sak§ y se cubre con tierra, esto es para ñalimentar la 

tierraò.27 Esta práctica cultural y ancestral es usada en la quema de inicio de 

preparación del terreno para milpa donde se obtendrán los granos, vegetales y 

verduras para la alimentación de la granja. Es una costumbre que si bien se ha 

reducido en el número de practicantes, en la zona y en las familias mayas que 

conforman la granja lo siguen practicando, aprovechan la tierra y lo que en ella 

hay de natural y sobrenatural; es expresión del gran respeto que se le tiene a la 

tierra, que causa admiración cuando escuchamos las numerosas versiones, en 

especial si éstas se narran en lengua maya por los propios productores y los 

integrantes de sus familias. 

                                                           
26Fuente: http://www.mitos-mexicanos.com/tradiciones/el-saka-la-bebida-sagrada-tradicion-maya.html 
27Fuente: León Catzin ς Abuelo maya  

http://www.mitos-mexicanos.com/tradiciones/el-saka-la-bebida-sagrada-tradicion-maya.html
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4.4.1.9. El ñCha Chakò28 

 

El ofrecimiento del ñsakáò, viene acompañado de igual forma de otra petición muy 

importante: la petición de la lluvia que proporciona la sustancia vital liquida para el 

crecimiento de las plantas cultivadas en la milpa. Para pedir a las divinidades que 

sean benévolas con la comunidad milpera, el grupo familiar de Dzemocut se 

organiza para que en conjunto lleve a cabo el ñCha Chakò o petici·n de la lluvia. 

Es una actividad comúnmente practicada en las comunidades de milperos mayas 

por ende en las familias de ñCaxan-cuxtalò, es organizada para solicitar a las 

deidades mayas y occidentales sus favores para que venga la santa lluvia, la que 

junto con su arduo trabajo les permitirá lograr la producción de sus alimentos 

básicos, es un sincretismo entre la religión católica y la maya. Esta ceremonia 

tradicional tiene muchas variantes, relacionadas con los integrantes de la 

comunidad milpera que la practican; sin embargo la constante es la relación 

comunitaria milpera terrenal con la comunidad de deidades que pueden ayudar, 

para que la santa agua venga en forma de lluvia y se logre la anhelada producción 

de alimentos. 

Los rituales se efectúan en su mayoría de abril a mayo. En los últimos meses del 

ciclo productivo aquellos milperos que se comprometieron con las divinidades de 

la milpa a agradecer al final, se organizan con sus familiares y sus más íntimos 

amigos y solicitan al abuelo o persona mayor que lleve a cabo el ñwajikolò, que 

entregue en la mesa los productos más logrados de su cosecha y algunos de los 

animales domésticos que sus esposas e hijos criaron en el solar con los productos 

de la milpa. 

 

 

 

                                                           
28Chaac, Dios de la Lluvia 
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4.4.1.10. El ñWajikolò 

El ñWajikolò es una ceremonia milpera para agradecer que se logró avanzar en la 

vida campesina. Esta ceremonia se acompaña con diversos guisos, en los que 

destaca el chocó, una sopa preparada con panes de milpa y carne de gallina; en 

esta ceremonia no falta el ñsakáò, ni el ñbalchéò (bebida preparada con el fermento 

de la corteza del árbol del mismo nombre). 

En la realización de las dos últimas ceremonias, la habilidad de las familias 

integrantes de la granja y de los milperos para la preparación de los alimentos y el 

uso de los productos naturales se demuestra en numerosas prácticas, lo mismo 

que el respeto por la naturaleza y una arraigada costumbre de convivir en 

comunidad, trabajar y conversar juntos todos, es el momento de reunión de las 

familias de la granja en donde el producto de su trabajo se vuelve motivo de 

alegría y agradecimiento. En varios momentos los diálogos de diversos temas se 

realizan en grupos a la luz de la luna, en ciertos sitios de las casas, elegidos 

especialmente para el encuentro entre la comunidad de los hombres y los dioses. 

Estas ceremonias son el inicio de la producción agrícola de la granja. A 

continuación abordamos el determinante del agroecosistema ambiental, que se 

encuentra dentro de uno de los componentes importantes de la agroecología: el 

ambiental. 

 

 

 

 

 

 




















































































































