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RESUMEN

El estudio analizó los sistemas de producción de cerdos domésticos en vida libre y pecaríes sil-
vestres para determinar los beneficios sociales, económicos y ambientales en comunidades ubicadas 
en la zona de transición de la Reserva de la Biósfera Calakmul, México. La información se obtuvo de 
169 campesinos criadores de suinos, de un censo realizado en 13 comunidades. La información de 
la unidad de producción, los criadores, la piara de cerdos, la alimentación, los parámetros productivos 
y reproductivos, la comercialización, los costos e ingresos se registraron en un cuestionario. Los datos 
se analizaron con frecuencias, análisis de varianza, clúster, factorial y componentes principales con el 
paquete estadístico SAS. Se identificaron tres sistemas de crianza de cerdos domésticos en vida libre: 
traspatio (23,1%), itinerancia estacional (21,9%) e itinerante (55%). Los tres sistemas tuvieron pecarí de 
collar (Pecarí tajacu) como una forma de reproducción en cautiverio de esta especie silvestre. El sistema 
de crianza en traspatio fue el más intensivo en uso de mano de obra, forraje de corte, grano de maíz 
y la compra de alimento. El sistema de itinerancia estacional fue intermedio en el uso de recursos e 
insumos. La crianza itinerante tuvo mayor convivencia con el pecarí en cautiverio, con el uso de los 
ecosistemas naturales y una menor orientación al mercado. La crianza en traspatio y la itinerancia 
estacional se clasificaron como de transición a la producción en confinamiento, con una disminución 
de la crianza en libertad y se incrementó el uso de insumos para la alimentación. 
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The free ranging domestic pigs and wild peccaries raising in buffer zones of protected areas 
in southeastern Mexico

sUmmarY

The study analyzed the raising of domestic free ranging pigs and wild peccaries in order to determi-
ne the social, economic and environmental benefits in communities located in the transition zone of the 
Calakmul Biosphere Reserve, Mexico. The information was obtained from 169 farmers involved in pig 
keeping from a census conducted in 13 communities. The information of the production unit, the pig herd, 
the feeding, the productive and reproductive parameters, the commercialization, the costs and income was 
recorded in a questionnaire. The data were analyzed with frequencies, analysis of variance, cluster, factorial 
and principal components with the SAS statistical package. Three systems of productions of domestic pigs 
in free-range were identified: backyard pigs raising (23,1%), seasonal roaming pigs (21,9%), and free 
roaming pigs (55%). The three systems had the collared peccary (Pecarí tajacu) as a reproduction form 
in captivity of this wildlife species. The backyard pig raising was the most intensive in labor force, cutting 
forage, maize and feed purchase. The seasonal roaming pigs was evaluated as intermediate in the use of 
resources and supplies. The free roaming pigs was the one with the highest relation with the captive collared 
peccary breeding, and uses the natural ecosystems and it was not market oriented. The backyard and 
seasonal roaming pigs were classified like transition towards the stalf feed pigs, free ranging decreased 
and the use of external supplies increased. 
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INTRODUCCIÓN

Los sistemas de producción de cerdos en vida libre 
más comunes son la crianza en campo y de traspatio 
(Reynolds et al. 2015; Thys et al. 2016). El nivel de iti-
nerancia de los cerdos en estos sistemas depende de la 
cantidad de insumos disponibles para la alimentación, 
el nivel socioeconómico de la familia, la infraestructura 
y la disponibilidad de mano de obra. En este sentido, 
la crianza de cerdos en vida libre es diversa, desde 
aquellas en donde las familias son de escasos recursos, 
viven en áreas marginadas y con áreas de bosques has-

ta los sistemas con uso de tecnología y mano de obra 
más intensiva (Leluke y Kyvsgaard 2003; Dione et al. 
2014). En condiciones de pequeña escala, los cerdos 
son confinados una parte del año, cuando hay escasez 
de alimentos o durante el crecimiento de los cultivos 
(Dione et al. 2014), encierre durante la noche y se dejan 
en libertad en el día para evitar la pérdida de animales 
(Thomas et al. 2013) o bien se ata al cerdo con una soga 
en los terrenos para que se alimente (Thomas et al. 
2013; Reynolds et al. 2015). 
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Por la finalidad productiva, en la crianza de cerdos 
en vida libre destacan diferentes propósitos: la engorda 
en agroecosistemas de dehesas (Edwards et al. 2005; 
Rodríguez-Estévez et al. 2009; Hadjikoumis 2012), la 
crianza en traspatio y en campo (Lemke et al. 2006; 
Phengsavanh et al. 2011; Leslie et al. 2015) y la crianza 
en áreas naturales protegidas (Rosenthal 2010; Karki 
2013; Thys et al. 2016; Levin y Ayres 2017). Los estudios 
en las áreas naturales protegidas valoraron los bene-
ficios sociales y ambientales de la crianza de cerdos, 
como es la contribución a la dispersión de semillas y 
la creación de nichos para el desarrollo de especies de 
plantas (Rosenthal 2010); por consumir plantas silves-
tres, los productos del cerdo pueden tener un beneficio 
funcional para los humanos (Ahmed et al. 2016).  

En el caso de México, no hay estudios de la crianza 
de cerdos domésticos y su convivencia con los pecaríes 
silvestres en cautiverio en las comunidades usuarias 
de áreas naturales protegidas, aun cuando el propósito 
de estas áreas es vincular la conservación de la biodi-
versidad con las actividades humanas (Manson 2006; 
Ruiz-Mallén et al. 2015). Una de las especies de suinos 
silvestre que se ha criado en cautiverio es el pecarí de 
collar (Borges-Ventura et al. 2014), el cual es común en 
las áreas de selvas tropicales y muy ligado a la cultu-
ra de las comunidades rurales, como fue citado para 
la región Amazónica (Navarrete et al. 2000). Además 
de la crianza en cautiverio, el pecarí de collar tiene la 
posibilidad de manejarse en grupos numerosos y en 
grandes superficies, lo cual puede reducir los costos de 
alimentación e infraestructura (Jori et al. 2014); sobre 
todo, porque la dieta es a base de las partes vegetativas 
y reproductivas de las plantas (Kiltie 1981). En cautive-
rio, el pecarí de collar tiene un incremento rápido de las 
poblaciones y esto permite el manejo de grandes gru-
pos en libertad o encierre estacional en los ecosistemas 
naturales (Jori et al. 2014).

Una de las áreas tropicales protegidas más impor-
tante en México es la Reserva de la Biósfera Calak-
mul, en el sureste del país, que es una zona de bosque 
tropical, con una mezcla de selva alta, mediana, baja 
y vegetación acuática. El Programa de manejo de la 
Reserva establece que la actividad ganadera tiene una 
mayor presión sobre la vegetación; asimismo, plantea 
que para recuperar y proteger la diversidad biológica 
se deben de establecer criaderos con especies silvestres 
y de fácil manejo, en lugar de los animales domésticos, 
como alternativas para la recuperación de la biodiver-
sidad y el abastecimiento de proteína de origen ani-
mal para los habitantes del área (Instituto Nacional de 
Ecología 2000). De acuerdo a lo expresado, el objetivo 
del presente estudio fue analizar los sistemas de pro-
ducción de cerdos domésticos en vida libre y pecaríes 
silvestres para determinar los beneficios sociales, eco-
nómicos y ambientales en las comunidades ubicadas 
en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la 
Biósfera Calakmul, México.

MATERIAL Y MÉTODOS

Área de estudio

El estudio se realizó en comunidades rurales ubi-
cadas en la zona de transición de la Reserva de la 

Biósfera Calakmul (19°15’ y 17°45’ N, 90°10’ y 89°15’ 
W), estado de Campeche, en el sureste de México. La 
altitud es de 0 a 360 msnm. El clima es cálido húmedo 
con abundantes lluvias en verano (Am (f)), con preci-
pitación media anual de 1300 mm, con rango de 700 a 
2000 mm. La estación de lluvias es de junio a noviem-
bre y una marcada estacionalidad, dividida en lluvias, 
“nortes” y secas (Orellana et al. 1999; Orellana et al. 
2003). La temperatura promedio anual es de 26,3°C. 
El estrato de vegetación dominante es la selva media-
na subperennifolia en fase de sucesión (Martínez y 
Galindo-Leal 2002). Se presentan asociaciones de selva 
baja inundable, selva mediana subperennifolia, selva 
mediana subcaducifolia, sabanas, vegetación hidrófila 
y palmares de tasiste (Acoelorraphe wrightii) (Ocaña 
y Lot 1996; Martínez y Galindo-Leal 2002).

La mayoría de los habitantes hablan castellano 
y lenguas locales como el  maya, chol y tzeltal. Las 
principales actividades productivas son la agricultura, 
ganadería y aprovechamiento del bosque. El sistema 
agrícola tradicional es la “roza-tumba-quema” para la 
siembra de maíz (Zea mays), frijol (Phaseolus vulgaris) 
y calabaza (Curcurbita pepo). La actividad ganadera 
consiste en sistemas de producción no tecnificados de 
bovinos, ovinos y caprinos. En el aprovechamiento 
del bosque se extrae madera, leña, palmas para techo 
de casas y plantas forrajeras. Otras actividades de im-
portancia son la cacería para autoconsumo de peca-
ríes (Reyna-Hurtado et al. 2010; Briceño-Méndez et al. 
2016), así como de otros mamíferos y aves mayores (Es-
camilla et al. 2000). La producción de miel en áreas fo-
restales y en traspatios representa una fuente de ingre-
so para los habitantes locales, la cual es compatible con 
el ambiente y proporciona empleo a las familias (Parra 
2016). También, es importante el aprovechamiento de 
la resina del árbol de chicozapote (Manilkara zapota) 
para elaborar chicle (Porter-Bolland et al. 2006).

registro y anÁlisis de la información

Para el registró de información se seleccionaron 
13 comunidades, 10 comunidades del municipio de 
Calakmul y tres del municipio de Hopelchen, de la 
zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera 
Calakmul, Campeche. Para caracterizar el sistema de 
producción de cerdos y pecaríes se aplicó un cuestio-
nario, con entrevista directa a 169 campesinos criadores 
de cerdos en vida libre que se obtuvieron de un censo 
realizado en las 13 comunidades de estudio. Se regis-
traron los siguientes datos: a) ubicación geográfica, 
distancia a la ANP (km), distancia a la carretera prin-
cipal (km), tierra total (ha) y tierra de cultivo (ha) en 
la unidad de producción; b) edad (años), escolaridad 
(años), integrantes de familia (número), experiencia 
en la crianza (años), personas que ayudan (número) 
y tiempo en el cuidado de los cerdos (horas/día) en 
los criadores de cerdos; c)  total de cerdos y pecaríes  
(número), crías en desarrollo  (número), cerdas de cría  
(número) y machos adultos  (número); d)  peso de 
lechones al destete (kg), edad de pastoreo de lechones 
(meses), lechones por parto por cerda  (número), mor-
talidad al destete (%), número de partos por año y vida 
útil de la cerda (años); e) consumo mensual de grano 
maíz (kg), consumo diario de forraje de plantas nativas 
(kg) y costo de la alimentación (MXN$) y f) venta anual 
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de cerdos  (número), peso a la venta (kg), ingreso anual 
por ventas (MXN$), venta anual de carne (kg), ingreso 
anual de venta de lechones (MXN$), ingreso de la renta 
del semental (MXN$/año) y la distancia a los centros 
de consumo (km). Las variables de consumo de ali-
mentos, el peso vivo y los costos se determinaron con 
el productor y la ayuda del equipo de investigación. 
Adicionalmente, se registraron variables cualitativas 
como el gusto por la cría de cerdos (si, no), la crianza 
de otras especies de fauna silvestre (1, 2, más de dos 
especies), la crianza de pecaríes (si, no), disponibilidad 
de mano de obra (1, 2, más de dos personas), dispo-
nibilidad de corrales para encierre (1, 2, más de dos 
corrales), diversidad de alimentos ofrecidos (1, 2, más 
de dos), uso de forrajes en la dieta (nativo, cultivado, 
otro), autoconsumo de productos del cerdo (carne, 
productos procesados, otro) y la disponibilidad de 
ingresos (no, a veces, siempre). 

La información de los cuestionarios se organizó en 
hojas de cálculo de Excel y se aplicó análisis de frecuen-
cia,  factorial, agrupación jerárquica y de varianza con 
el paquete estadístico SAS (SAS 2003). El análisis facto-
rial, descrito por Khattree y Naik (2000), es un método 
de reducción de datos, lo hace buscando variables no 
observadas subyacentes (latentes) que se reflejan en las 
variables observadas (variables manifiestas). En donde, 
un factor es una variable hipotética que contribuye a 
explicar la varianza de al menos dos variables obser-
vadas y, al mismo tiempo, proporciona un resumen de 
las nuevas variables que se denominan factores y que 
son  construidas, con las que se explicó la producción 
de cerdos en las localidades ubicadas en la Reserva de 
la Biósfera Calakmul. El nombre de cada uno de estos 
factores se determinó con base a su relación con las 
variables que más cargaron en el factor. 

El objeto del análisis de agrupación jerárquica fue 
determinar la distancia entre los sistemas de crianza 
de cerdos con el procedimiento CLUSTER y el método 
AVERAGE del SAS (Muñoz, 2002). El análisis consistió 
en medir la distancia entre los sistemas de crianza de 
cerdos por la media de las unidades de producción de 
cada grupo. Para la descripción de los tres sistemas de 
crianza de cerdos se siguió la metodología de Usai et 
al (2006) y con un análisis de varianza se compararon 
las medias de los modelos probabilísticos utilizando 
el procedimiento GLM del SAS y la prueba de Tukey 
ajustada. 

Para determinar la relación entre las tipologías de 
cerdos en vida libre con la crianza de pecaríes y otras 
especies de la fauna silvestre se utilizó el análisis de 
componentes principales cualitativos, con el uso de 
las variables cualitativas del cuestionario y el proce-
dimiento PRINQUAL del SAS (Muñoz, 2002). El desa-
rrollo matemático de los componentes cualitativos fue 
desarrollado por Kuhfeld et al. (1985), los resultados 
se presentan en una gráfica, en donde los sistemas de 
producción de cerdos son representadas como puntos 
y la estructura de las variables cualitativas de este es-
tudio como vectores.

RESULTADOS

factores de la crianza de cerdos

La crianza del cerdo doméstico es parte del modo 
de vida de las familias y el pecarí de collar es criado 
en cautiverio a muy baja escala para el autoconsumo 
de carne o bien como una especie de ornato. Los siete 

componentes principales, con autovalor mayor que 
uno, explicaron 75% de la varianza acumulada (Figura 
1). 

Los factores que determinaron la crianza de cerdos 
en vida libre en la Reserva de la Biósfera Calakmul 
fueron la eficiencia reproductiva, los insumos para 
la producción, los medios de producción y comercia-
lización, el contexto socioeconómico, la compra de 
alimentos y el tamaño de la piara. Como se muestra 
en la Tabla I, aunque la crianza de cerdos en vida libre 
en la zona de estudio fue a pequeña escala, la mayor 
contribución para explicar la varianza de los datos fue 
la eficiencia reproductiva (Factor 1), que tuvo como 
variables con mayor carga en el factor al número de 
lechones por parto (94%) y el número de partos por año 
(85%). El principal insumo utilizado en la alimentación 
de los cerdos fue el grano de maíz (Factor II) y explicó 
14,1% de la varianza de los datos. En los medios de 
producción y comercialización (Factor III), las variables 
con más carga en el factor fueron la distancia a la ANP 
(94%), la disponibilidad de tierra (92%) y la distancia 
a la carretera principal (87%). El contexto socioeconó-
mico (Factores IV y V) explicó el 16.7% de la varianza 
de los datos, las variables con aporte a este factor fue 
la edad del productor (80%), la experiencia en la cría 
de cerdos (71%), la escolaridad (76%) y el número de 
integrantes de la familia (67%). El sexto factor explicó 
5,5% de varianza de los datos y se relacionó con el con-
sumo mensual de alimento (72%) y la mortalidad de 
lechones al destete (69%). Por último, el factor VII se le 
denominó tamaño de la piara, en donde el número to-
tal de cerdos (78%) y el peso del cerdo a la venta (57%) 
tuvieron la mayor correlación con este factor. 

sistemas de crianza

A continuación se describen los sistemas de crian-
za con los resultados de la frecuencia de las variables 
cualitativas, el análisis cluster, ANOVA y los compo-
nentes principales cualitativos. El análisis clúster unió 
a las unidades de producción de la crianza de cerdos 
en traspatio (23,1%) con la crianza itinerante (55%), en 
tanto, la itinerancia estacional (21,9%) tuvo una varia-
ción promedio diferente a los otros sistemas. 

Figura 1. Componentes principales y proporción de 
varianza explicada en el análisis factorial para la cri-
anza de cerdos en vida libre en el sureste de México 
(Analysis of principal components and proportion of variance ex-
plained in the factor analysis of free ranging pigs in the southeast 
of Mexico).
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Tabla I. Estructura factorial de la producción de cerdos en vida libre en el sureste de México (Factorial structure of 
the production of free ranging pigs in the southeastern Mexico).

Variables
Componentes

I II III IV V VI VII

Variables del productor y la unidad

Edad (años) 13 -1 10 80 -6 -5 8

Escolaridad (años) -8 -8 9 -76 5 5 34

Número de integrantes de familia 22 14 2 7 67 19 -20

Experiencia en la crianza (años) 9 -2 13 71 19 6 15

Personas en el cuidado de cerdos (número) 3 1 7 -15 61 14 7

Distancia del hogar a la ANP (km) 9 9 94 10 7 3 -6

Distancia a la carretera (km) 21 5 87 -1 8 11 -5

Tierra total (ha) 7 15 92 10 3 7 7

Tierra cultivada (ha) 6 2 19 28 52 -41 11

Variables reproductivas 

Partos por cerda por año (número) 85 6 20 -3 5 -7 5

Lechones por parto (número) 94 3 1 5 6 -2 -2

Mortalidad al destete (%) 26 -15 7 -3 20 69 -10

Variables de la piara

Cerdos por piara (número) 28 15 7 -3 -15 9 78

Consumo mensual de alimento (kg) -16 3 15 3 7 72 17

Consumo mensual de grano de  
maíz (kg) 4 98 5 2 4 -1 6

Peso del cerdo a la venta (kg) -15 5 -34 13 41 -4 57

Varianza explicada 3,38 2,93 2,81 1,87 1,44 1,30 1,22

Variación explicada (%) 21,6 14,1 11,7 9,2 7,5 5,5 5,2

Variación acumulada (%) 21,6 35,7 47,4 56,7 64,2 69,7 74,8

Crianza en traspatio. En la crianza de traspatio los 
cerdos viven en el solar de las casas. En la Tabla II se 
muestra que los productores tienen el mayor número 
de integrantes de la familia, en tanto, la edad y esco-
laridad es similar con el sistema itinerante (p<0,05). El 
tamaño de la piara es de 7,3 cerdos en total, y no hubo 
diferencia (p<0,05) con la agrupación de itinerancia 
estacional; tuvo dos cerdas adultas, 2,5 machos y el 
resto fueron lechones. En la reproducción, las cerdas 
tuvieron 6,3 lechones por parto, sin diferencia con la 
crianza itinerante (p<0,05). La mortalidad al destete 
(8,6%) fue la más baja de los tres sistemas (p<0,05). Los 
costos de la alimentación (MXN$8100,00) y el forrajes 
cosechado del bosque para la alimentación de los cer-
dos (5 kg/día) fueron más altos a los otros sistemas 
(p<0,05). La venta de cerdos adultos se realizó a nivel 
regional y a una distancia de 11,5 km de la localidad. 
Cada unidad de producción vendió al año en prome-
dio 1,7 cerdos adultos, 82,9 kg de carne y obtuvieron 
más ingresos (MXN$3367,1). La crianza en traspatio 
tiene instalaciones para el resguardo de los cerdos, lo 
que se relaciona con una mayor frecuencia de uso de 
mano de obra y beneficio para los criadores (Figura 2). 
El análisis PRINQUAL, como se presenta en la Figura 
3, determinó que cuatro componentes principales tu-
vieron autovalor mayor a uno y explicaron 75% de la 

variación acumulada.  La desviación a la derecha en el 
primer componente para la diversidad de alimentos 
ofrecidos en corral, el uso de forraje en la dieta y el gus-
to por la crianza de cerdos, representa una tendencia a 
la intensificación en el uso de insumos para el cuidado 
de los cerdos (Figura 4). 

Crianza en itinerancia estacional. En la itinerancia 
estacional los cerdos permanecen en el solar de la casa 
y se dejan en libertad cuando no hay crecimiento de 
cultivos o cuando los granos de las cosechas escasean. 
La Tabla II muestra que los productores tienen menos 
edad (38,3 años), mayor escolaridad (7,8 años) y me-
nor superficie de tierra de cultivo (2,8 ha), comparado 
con las otras agrupaciones (p< 0,05). La piara tuvo 7,5 
cerdos, sólo diferente con la crianza itinerante (p<0,05) 
y tuvieron el mayor número de lechones por parto 
(7,2±0,2). La tasa de mortalidad al destete fue la más 
alta (20%), con escasa medidas sanitarias preventivas 
y sin asistencia técnica. En la alimentación se ocupó 
la cantidad mensual más baja de grano de maíz (60,9 
kg/mes) y un menor costo por año para este concepto 
(MXN$2977,3/año). El consumo diario de forraje de 
plantas silvestres cosechadas del bosque fue de 1,9±0,1 
kg por cerdo, sin diferencia con la crianza itinerante. El 
costo de agua es menor (MXN$206,0) en comparación 
a los otros sistemas de crianza (p<0,05). La asistencia 
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Tabla II. Medias mínimo cuadráticas de las variables de los sistemas de crianza de cerdos en vida libre en el 
sureste de México (Means obtained by the method of least squares for the variables of the groups of free ranging pigs in the southeast of Mexico).

Variables Crianza en traspatio (n=39) Itinerancia estacional (n=37) Itinerante (n=93)

Información del productor y la unidad

Edad (años) 47,2±1,9a 38,3±2,0b 49,5±2,3a

Escolaridad (años) 6,0±0,4b 7,8±0,04a 5,3±0,3b

Tiempo en la cría de cerdos (años) 15,9±1,6 12±1,7 14,5±1,01

Personas que apoyan la cría de cerdos 2,5±0,1 2,4±0,1 2,2±0,9

Tiempo destinado a la cría de cerdos (hr/día) 1,7±0,1 1,8±0,1 1,8±0,1

Integrantes de familia 5,5±0,3a 4,9±0,3ba 4,3±0,2b

Tierra total (ha) 131±15,7 123,4±16,1 99±10,1

Tierra de cultivo (ha) 3,6±0,3a 2,8±0,3b 3,6±0,2a

Distancia a la ANP (km) 9,7±0,80 8,9±0,8 7,8±0,5

Distancia a carretera (km) 3,1 ±0,7ab 4,00±0,7a 1,4±0,5b

Piara de cerdos

Número de cerdos por piara 7,3±0,6a 7,5±0,6a 4,2±0,4b

Número de cerdas adultas 1,9±0,2a 1,5±0,0ba 1,1±0,1b

Número de machos adultos 2,4±0,2a 1,9±0,2ab 1,3±0,1b

Peso al destete (kg) 5,8±0,2 6,6±0,2 6,2±0,1

Edad al pastoreo (meses) 1,2±0,1 1,3±0,1 1,3±0,2

Parámetros reproductivos

Lechones por parto (número) 6,3±0,2ab 7,2±0,2a 5,7±0,1b

Número de partos por año 1,5±0,1 1,6±0,1 1,3±0,1

Vida útil de la cerda (años) 2,9±0,1 3,1±0,1 3,0±0,0

Mortalidad al destete (%) 8,6 20,0 15,0

Alimentación

Consumo mensual de grano maíz (kg/mes) 150±4,6a 60,9±4,7b 63,6±3,0b

Consumo de forraje de plantas silvestres  (kg/día) 5±0,2a 1,9±0,1b 1,9±0,1b

Costo de alimentación (MXN$/año) 8100±243,8a 2977,3±260,5b 3048,4±164,3b

Ventas e ingresos

Venta anual de cerdos (número) 1,7±0,1a 1,3±0,1b 1,5±0,1ab

Peso a la venta (kg) 75,1±1,5 71,1 ±1,5 73,8±1,0

Ingreso anual por ventas (MXN$) 3367,1±231,4a 2467,8±237,6b 2945,8±1523ba

Venta anual de carne (kg) 82,9±1,0b 87,8±1,0a 84,5±0,6b

Ingreso anual por venta de lechones (MXN$) 313,7±49,8 416,7±3 371,7±25,5

Distancia de venta (km) 11,5±1,2 10,5±1,3 12,5±0,8

Ingreso anual por renta de semental (MXN$/año) 287,6±16,0ba 325,0±1,0a 270±10,1b

a,b,c Medias de hilera con distinta letra tienen diferencia significativa (p<0,05), n = número de observaciones

técnica y el uso de medidas preventivas son escasas, 
15,4 % de los campesinos únicamente desparasitan 
a sus cerdos. El peso de venta de los cerdos fue de 
71,1 kg e ingreso total de MXN$2467,8 por año. Los 
productores vendieron menos cerdos finalizados (1,3) 
y obtuvieron ingreso anual por la renta de semental 
(MXN$325±16,0). Con los resultados PRINQUAL, la 
itinerancia estacional y la crianza en traspatio mos-
traron una tendencia a la diversificación del alimento 
ofrecido y al uso de forrajes (Figura 4). Este sistema, 
al igual que en el de traspatio, no tuvo relación con la 

crianza de pecaríes y la fauna silvestre en cautiverio 
(Figura 4).

Crianza itinerante. La crianza itinerante de cerdos 
fue el sistema tradicional utilizado por los productores 
de mayor edad (49,5 años), con baja escolaridad (5,3 
años) y menos integrantes de familia (4,3). Los pro-
ductores tienen un tamaño de piara de 4,2 cerdos y 1,1 
cerdas adultas (Tabla II). El consumo diario de plantas 
silvestres por cerdo es de 1,9 kg y 63 kg de maíz por 
mes. El costo anual de la alimentación es intermedio 
(MXN$3048,4) y no tuvo diferencia con la itinerancia 
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Figura 2. Frecuencia de las variables cualitativas de la cri-
anza de cerdos en vida libre en el sureste de México (Fre-
quency of qualitative variables of free ranging pigs in the southeast 
of Mexico).

Figura 3. Autovalores y proporción de varianza expli-
cada del análisis PRINQUAL en la crianza de cerdos 
en vida libre en el sureste de México (Eigenvalues and 
proportion of variance explained in the PRINQUAL analysis in the 
raising of pigs in free life in the southeast of Mexico).

Figura 4. Representación bidimensional de las variables 
cualitativas (vectores) y los sistemas de crianza de cerdos 
en vida libre (puntos) en los dos primeros componentes 
principales generados con el análisis PRINQUAL del SAS 
en el sureste de México. Leyenda: Crianza en traspatio (1), 
itinerancia estacional (2), itinerante (3), Gu=Gusto por la 
crianza de cerdos, MO=disponibilidad de mano de obra, 
Di=Diversidad de alimentos ofrecidos, Fo=Uso de forrajes, 
Fa= cría de cerdos y fauna silvestre, Pe=cría de cerdos y pe-
carí, In= ingresos, Co=infraestructura, Au=autoconsumo de 
carne (Bi-plot of qualitative variables with free ranging pigs in the 
southeastern Mexico: Backyard pig raising (1), Seasonal roaming 
pigs (2), free roaming pigs  (3), Gu = enjoy pigs raising, MO = labor 
availability, Di = pig feed diversity, Fo = Forages use, Fa = Pig and 
wildlife raising, Pe = pigs and peccary raising, In = income, Co = pig 
pens, Au = meat consumption).

estacional (p<0,05). La venta de cerdos finalizados fue 
menor que en la crianza en traspatio, pero mayor a la 
itinerancia estacional (p<0,05). La utilidad por renta 
de semental es menor comparado a los otros sistemas 
(p<0,05). Como resultados del análisis de componentes 
principales cualitativos, la crianza itinerante se asoció 
con el uso de la mano de obra para el manejo de los 
cerdos, la cría de pecarí de collar y otras especies de 
fauna silvestre en cautiverio (Figura 4). El uso de co-
rrales de manejo, el autoconsumo de los productos del 
cerdo y los ingresos tuvieron menos ajuste a un modelo 
bidimensional (Figura 4).

DISCUSIÓN

La crianza de cerdos en vida libre es parte de una 
forma tradicional de producción en el área de estu-
dio y contribuye a cubrir la demanda de carne para 
la alimentación de la familia y el aporte de ingresos 
económicos. La función social de la cría de cerdos fue 
ampliamente discutida por Kagira et al. (2010), Alaw-
neh et al. (2014) y Leslie et al. (2015) en otros países, 
concluyendo que las familias producen cerdos en pie, 
carne para eventos socioculturales, productos transfor-
mados y cerdos para intercambio o regalo, resultados 
similares se encontraron en este estudio. Los medios de 
producción fueron la piara de cerdos criollos, menos 

de 10 cerdos, los alimentos y los corrales construidos 
con materiales de la región, que es común en la cría de 
cerdos en áreas marginadas (Rodríguez-Estévez et al. 
2009; Dione et al. 2014; Leslie et al. 2015). La venta de 
cerdos se destinó al mercado local y regional, como fue 
registrado para otras regiones por Lemke y Valle-Zára-
te (2008), quienes establecieron que en las localidades 
cercanas a las zonas urbanas la producción de carne 
de cerdo es impulsada por la demanda del mercado a 
nivel local y regional, en tanto que, para las localida-
des alejadas están orientada a satisfacer los mercados 
informales o para autoconsumo.

El análisis factorial determinó que la varianza de 
los datos fue explicada por la eficiencia reproductiva, 
el nivel de uso de insumos para la producción y los 
beneficios que las familias obtienen de la crianza de 
cerdos. Las tipologías de crianza de cerdos en vida 
libre fueron de pequeña escala con diferencias en el 
uso de insumos, infraestructura, medios de produc-
ción y comercialización. El sistema más tradicional fue 
la crianza itinerante, clasificado como transitorio por 
Thys et al. (2016) en Zambia. Los tres sistemas son de 
tipo marginal y son adaptaciones a las áreas de bos-
ques tropicales locales, como se ha mencionado para 
otras regiones (Dione et al. 2014; Leslie et al. 2015). El 
nivel de crianza en libertad de los cerdos estuvo defi-
nido por la tradición de la crianza sin ningún manejo, 
la cantidad de mano de obra, la disponibilidad de 
recursos económicos para infraestructura y la compra 
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de alimentos, como lo registraron Kagira et al. (2010) en 
Kenia. La producción en traspatio y en itinerancia es-
tacional se realizó por los productores de menos edad 
y disponibilidad de mano de obra. Los insumos para 
la alimentación fueron grano de maíz, complementado 
con desperdicios de cocina, frutos y plantas silvestres, 
como fue descrito en otros estudios (Rodríguez-Canul 
et al. 1998; Copado et al. 2004; Martínez et al. 2016). En 
la alimentación en corral de los cerdos en traspatio e 
itinerancia estacional se utilizó forraje de corte de ár-
boles silvestres como el ramón (Brosimum alicastrum), 
huachim (Leucaena leucocephala), el guácimo (Guazu-
ma umbilifolia) y el ciruelo silvestre (Spondias spp), así 
como gramíneas (Brachiaria brizantha y Saccharum offi-
cinarum). Estos resultados coinciden en parte con Le-
luke y Kyvsgaard (2003), quienes encontraron que los 
productores en las zonas rurales de África y del sur 
de Asia, alimentan a sus cerdos principalmente con 
plantas forrajeras, subproductos de cultivos agrícolas 
y restos de alimentos de cocina.

En el caso del pecarí de collar, éste estuvo presente 
en los sistemas locales de producción de cerdos do-
mésticos, es valorado por su aporte de carne para las 
familias y en algunos casos es criado como animal de 
ornato. En la zona de estudio la crianza de pecaríes 
no representó un activo en los medios de vida de las 
familias a diferencia del cerdo doméstico, aunque su 
crianza en cautiverio es una alternativa para consumir 
su carne y para que los campesinos dejen de cazarlos 
en las áreas naturales protegidas. 

Considerando el planteamiento del Programa de 
Manejo de la Reserva de la Biósfera Calakmul, de re-
cuperar y proteger la diversidad biológica con el es-
tablecimiento de criaderos con especies silvestres y 
de fácil manejo, fueron los productores de la crianza 
itinerante los que tuvieron experiencia para adoptar 
la crianza de pecaríes silvestres, por no orientar la 
producción al mercado, sino más bien lo que buscan 
es producir carne para autoconsumo y ocasionalmente 
la venta. Este tipo de productor carece de instalaciones 
para la crianza de cerdos, pero generalmente cuando 
se promueve un proyecto de conservación participa-
tivo las actividades se acompañan de estímulos a la 
producción, los cuales deben de incluir infraestructura 
y asistencia técnica para el manejo de las especies de 
fauna silvestre. 

El control de la crianza del cerdo doméstico en la 
Reserva de la Biósfera Calakmul no está determinada 
por la normatividad ambiental y la amenaza que repre-
senta esta especie para los ecosistemas, sino más bien 
está restringida por los reglamentos internos de las 
comunidades. Una de las razones principales para la 
restricción de la crianza de cerdos en vida libre es para 
proteger las fuentes de agua, los cultivos agrícolas, 
las plantaciones forestales y los huertos de traspatios. 
También, la crianza de los cerdos en vida libre ha es-
tado sometida a diferentes presiones para erradicarlas 
de las comunidades rurales, en donde la itinerancia de 
los cerdos se considera un proceso insalubre (Thys et 
al. 2016). Uno de los motivos para el encierre del cerdo 
es evitar el consumo de excretas humanas y de otros 
animales, aunque esto está más relacionado con la 
cultura de los pueblos por defecar al aire libre. Otro as-

pecto que puede influir para sugerir el confinamiento 
de los cerdos es la presencia de enfermedades, cuando 
un cerdo anda libre tiene contacto directo con animales 
domésticos y silvestres, lo que favorece el contagio, 
sobre todo en regiones donde se desconocen las medi-
das de medicina preventiva (FAO 2010). Sin embargo, 
en la parte ambiental, cuando se considera la relación 
hombre-cría de cerdos-ecosistema para el desarrollo 
sustentable de las comunidades rurales, a los cerdos 
se les ve como el medio para vincular la conservación 
con la biodiversidad (Thys et al. 2016); para el caso 
del estudio, los productores tuvieron el conocimiento 
para utilizar las plantas forrajeras y frutos silvestres 
(bellotas) para la alimentación de cerdos, como se ha 
mencionado en otros estudios (Porras et al. 1997). Esto 
representa una oportunidad para promover la produc-
ción de cerdo orgánico y orientar la producción a un 
ciclo bien definido para tener acceso al mercado, ade-
más de responder a las necesidades y a las costumbres 
de los pueblos.

CONCLUSIONES

En la Reserva de la Biósfera Calakmul en el sures-
te de México, el cerdo doméstico es un activo de las 
estrategias adaptativas de modos de vida de los cam-
pesinos, en tanto el pecarí de collar es una especie de 
ornato o para el autoconsumo ocasional de carne. El 
sistema de producción itinerante de cerdos fue el más 
común en la región de estudio, en tanto la crianza en 
traspatio y en itinerancia estacional está en transición 
a un sistema de confinamiento. La mayor convivencia 
del cerdo doméstico con el pecarí de collar se tuvo 
en la crianza itinerante. El propósito principal de la 
producción del cerdo fue como ahorro para cubrir 
las emergencias económicas, satisfacer las demandas 
familiares de carne y de productos procesados. Las 
prácticas de alimentación precarias, medicina preven-
tiva y la nula asistencia técnica en los cerdos domés-
ticos representaron una oportunidad para incorporar 
especies de pecaríes silvestres, con menos exigencias 
en el manejo, a los sistemas locales de producción. Los 
reglamentos internos de las comunidades restringen la 
cría de cerdos en vida libre en el área de estudio y no el 
Plan de Manejo de la Reserva de la Biósfera Calakmul. 
De seguir las recomendaciones del Plan de Manejo de 
sustituir la crianza de animales domésticos por espe-
cies de fauna silvestre, en este caso la cría en cautiverio 
de pecaríes, será una alternativa posible para evitar 
daños a los ecosistemas. Es necesario continuar con 
investigaciones para incorporar el uso de productos 
del bosque para darle un valor agregado a la carne de 
cerdos criados en confinamiento y así evitar daños a los 
ecosistemas naturales. Para estructurar la producción 
de cerdos o pecarí de collar en las comunidades rurales 
se debe integrar a los pequeños productores en socie-
dades o cooperativas locales, que les permitan ingresar 
a un mercado justo.
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