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RESUMEN 
La investigación fue realizada en nueve Regiones de Nicaragua donde se encuentran 90 

productores que están llevando a cabo la producción de carne orgánica en sus fincas bajo los 

criterios nacionales de certificación y a su vez, en el Municipio de Matiguás, Nicaragua en 

donde se encuentran organizados 131 productores a través del proyecto “Enfoque 

Silvopastoriles Integrados para el Manejo de Ecosistemas” (Proyecto Silvopastoril).  

En este estudio se revisa el estado actual de la producción de carne orgánica en Nicaragua, 

se describen las técnicas de manejo de pastos y animales que emplean los productores 

involucrados actualmente en la producción de carne orgánica, se analizan las potencialidades, 

oportunidades, limitaciones y amenazas de la producción de carne orgánica en el país y se 

analizan las potencialidades y limitaciones con las que cuentan  los productores del Proyecto 

Silvopastoril para dedicarse a este tipo de producción. Para los productores del Proyecto 

Silvopastoril, se realizó un análisis de las condiciones técnicas y de manejo de la producción 

ganadera empleada por los mismos; y se les aplicó un índice de cumplimiento de la 

normatividad orgánica que fue construido a partir de los estándares de certificación y normas 

que rigen la producción de carne orgánica. Los resultados indican que para continuar en este 

sistema de producción, a parte de las condiciones biofísicas y climáticas favorables para la 

producción de carne orgánica, los productores actualmente involucrados en este sistema de 

producción necesitan apoyo institucional y de mercado. Según la aplicación del Índice de 

cumplimiento a la normatividad orgánica a los productores involucrados en el Proyecto 

Silvopastoril, el 60% de ellos cumplen con los requerimientos técnicos necesarios para poder 

entrar en el proceso de producción de carne orgánica. El resto se ve limitado por el no 

cumplimiento de algunos de los requerimientos asociados a los cinco criterios definidos en el 

presente estudio mediante las normas de certificación.  

 

Palabras claves: certificación de carne orgánica, normativas y estándares de certificación, 

apoyo técnico-productivo y de mercado, índices de cumplimiento a la normatividad orgánica, 

apoyo institucional, potencialidades y limitantes. 
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SUMMARY 
The research was conducted in nine regions of Nicaragua where there are 90 producers 

(farmers) who are carrying out the production of organic meat in their farms under the national 

criteria for certification and in turn, in the Municipality of Matiguás, Nicaragua where 131 

farmers are organized through the project "Integrated Silvopastoril Approach for Ecosystem 

Management" (Silvopastoral Project).  

 

This study (i) reviews the current state of the production of organic meat in Nicaragua, (ii) 

describes the management techniques employed by farmers already certified as organic meat 

producers, and (iii) analyses opportunities and constraints of farmers participating in the 

Silvopastoral Project SSP to comply with organic meat certification criteria. An analysis of the 

livestock management techniques employed by farmers participating in the Silvopastoral 

Project was conducted, and an index of compliance with the organic meat certification criteria 

was applied to them. The results indicated that in order to achieve continued whit this 

production, apart from the biophysical and weather favorable conditions for the production of 

organic meat, farmers currently involved in this type of livestock production need institutional 

and market support. According to the application of performance indicators to organic 

standards for producers involved in the Silvopastoril project, 60% of them meet the technical 

requirements needed to participate in the process of organic meat production. The rest of them 

was constrained by non-compliance with some of the requirements associated with the five 

criteria defined in this study through the certification standards.  

 

Key words: certification of organic meat, regulatory and certification standards, technical-

productive and market support, indexes of performance indicators to organic standards, 

institutional support, potentials and limitations. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Problemática 

Históricamente, la ganadería vacuna ha sido un rubro de gran importancia económica para 

Nicaragua. Según datos presentados en el 2001, la ganadería representó el 33,5% del PIB 

agropecuario y el 7% del PIB nacional, dependiendo económicamente más de 130 mil 

personas de esta actividad (MAGFOR 2003). La población bovina para el año 2001 fue de 3,2 

millones de cabezas de ganado, las que se alojan en 104,055 fincas en todo el país, lo que 

significa que un 49% del total de las fincas del país presentan actividad ganadera (INEC 

2001). 

No obstante, la ganadería enfrenta diversas dificultades para su desarrollo, entre las que se 

menciona la falta de especialización, limitaciones en el manejo del hato, genética de mala 

calidad, falta de ejecución de planes sanitarios, pobre uso de minerales y alimento de ganado 

en verano, ausencia de financiamiento, falta de apoyo en la comercialización y la falta de 

asistencia técnica, que repercuten en los bajos coeficientes de productividad ganadera (IICA 

2004). Sin embargo, Nicaragua tiene ventajas comparativas para producir carne a bajo costo, 

precisamente a causa de la disponibilidad de extensas áreas de pastos y mano de obra barata. 

Cuenta además con un gran potencial para la producción de carne orgánica, ya que la 

alimentación se basa en pastos naturales y mejorados, además de ser un país libre de fiebre 

aftosa, llave que facilita el acceso de los productos nacionales a la Unión Europea, Japón, 

Corea, Estados Unidos y México, entre otros países (Pomareda 2003). 

En las tendencias actuales de mercado, los Tratados de Libre Comercio abren grandes 

posibilidades al mercado de la carne orgánica. Estos son una oportunidad y un desafío para los 

productores nicaragüenses, pero es indiscutible que si desean insertarse en los centros de 

comercialización más grandes del mundo, deben aprovechar estas nuevas oportunidades de 

mercado y adecuarse a las preferencias de los consumidores de alimentos sanos (FAO 2002). 

Aprovechando las ventajas comparativas con las que cuentan, ganaderos de diferentes 

zonas del país en el año 2003 se integraron a un proyecto de fomento a la producción pecuaria 

orgánica certificada en Nicaragua, propiciado por la Liga de Cooperativas de los Estados 

Unidos (CLUSA) y la Comisión Nacional Ganadera de Nicaragua (CONAGAN), con el 

respaldo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), a través del 
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Proyecto Políticas Económicas y Desarrollo de Agronegocios (EPAD). Un total de 90 

ganaderos iniciaron el manejo de su hato acorde a criterios de producción orgánica, logrando 

primeramente certificar sus pastos y luego certificar su ganado como orgánico. Actualmente 

han comercializado sus productos a Japón y Estados Unidos y se disponen continuar 

comercializándolo a Costa Rica y otros países Centroamericanos.  

Sin embargo, la producción orgánica de este rubro presenta todavía una serie de limitantes 

frente a las necesidades que demanda su desarrollo, tales como: información, investigación, 

asistencia técnica, financiamiento, incentivos, volumen de mercado, entre otros. Así mismo, 

en la región se implementan diversos proyectos tendientes a desarrollar una ganadería 

sustentable y amigable con el ambiente, entre los que se encuentra el proyecto “Enforque 

Silvopastoriles Integrados para el Manejo de Ecosistemas” (Proyecto Silvopastoril). En caso 

de pensarse en la ganadería orgánica como una opción productiva y de mercado para lo 

productores del mismo, se hace necesario obtener información que identifique las 

potencialidades y limitaciones con las que cuentan estos productores para entrar en la 

producción de carne orgánica, así como los requerimientos que necesitan desarrollar para esta 

actividad. 

Justificación e importancia 

El aumento significativo de las actividades agropecuarias en Nicaragua ha sido 

acompañado de efectos negativos en el ambiente: degradación ambiental (erosión del suelo, 

deforestación, pérdida de conectividad biológica, contaminación de fuentes de agua por 

plaguicidas, desechos orgánicos y fertilizantes sintéticos), problemas sociales, concentración 

de recursos y producción y el uso excesivo de los recursos naturales (Benett 1998, Solberg 

2004). 

Debido a los efectos negativos de la ganadería convencional mencionados anteriormente, la 

importancia de los sistemas silvopastoriles como opción de producción ganadera sustentable y 

amigable con el ambiente puede verse reflejada al analizar el beneficio que desempeña el 

componente arbóreo sobre la actividad ganadera. Este actúa como fuente de insumos 

forrajeros, como modificador del ambiente para los animales y de la producción animal, ya 

que la inclusión de árboles en los potreros permite el suministro de sombra para los animales y 

de esta forma la protección contra factores climáticos como la lluvia y la radiación solar, y 

como aporte de ingresos adicionales de la actividad ganadera. Según Harvey et al. (1999) los 
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sistemas silvopastoriles, si bien no son aún de uso generalizado, cada día se están difundiendo 

más por los beneficios probados que representan para el productor. Los ganaderos se han 

interesado en el manejo de árboles en pasturas debido a su beneficio para proveer alimento de 

alto valor nutritivo -especialmente durante la época seca- y por su valor económico como 

madera y fuente de servicios ambientales (i.e. sumidero de carbono y conservación de la 

biodiversidad). Tal es el caso de los productores del Proyecto Silvopastoril1 desarrollado en el 

municipio de Matiguás, quienes actualmente están aplicando en sus fincas diferentes Sistemas 

Silvopastoriles (SSP). La incorporación de SSP en las fincas ganaderas representan una 

oportunidad para generar valor agregado a la producción ganadera, tal es el caso de la 

certificación de carne orgánica. Sin embargo, se desconoce qué requerimientos adicionales los 

productores con SSP deberían implementar para obtener la certificación orgánica, y si es 

factible que puedan entrar en el proceso de certificación. Por lo tanto, en este trabajo de 

investigación se identifican y analizan las limitaciones y potencialidades que enfrentan los 

ganaderos que están bajo certificación orgánica, así como las condiciones con las que 

actualmente cuentan los productores integrados en el Proyecto Silvopastoril a fin de evaluar el 

potencial de los mismos para ser certificados como productores ganaderos orgánicos. 

1.2 Objetivos del estudio 

1.2.1 Objetivo general 

Explorar el potencial de los productores que aplican SSP del Proyecto Silvopastoril del 

Municipio de Matiguás, para ingresar a la producción y certificación de carne orgánica en 

Nicaragua. 

1.2.2 Objetivos específicos 

a) Describir el estado actual de la producción de carne orgánica en Nicaragua 

b) Caracterizar a los productores y comercializadores de carne orgánica en Nicaragua 

c) Describir el manejo implementado por los productores certificados de carne orgánica 

en Nicaragua 
                                                 

1 El proyecto “Enfoques Silvopastoriles Integrados para el Manejo de Ecosistemas” (Proyecto Silvopastoril) es un proyecto 
financiado por el Fondo MundialAmbiental y la FAO, implementado por el Banco Mundial y coordinado por el CATIE. El 
objetivo del mismo es promover la implementación de sistemas silvopastoriles mediante el pago de servicios ambientales a 
fines de recuperar áreas ganaderas degradadas de Nicaragua, Costa Rica y Colombia. 



 4

d) Identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de los ganaderos que 

producen y comercializan carne orgánica en Nicaragua 

e) Analizar las potencialidades y limitantes de los productores ganaderos del Proyecto 

Silvopastoril que aplican SSP para ingresar a un proceso de producción y certificación 

de carne orgánica 

1.2.3 Preguntas orientadoras 

El estudio se ha guiado en función de las siguientes preguntas:  

a) ¿Cuáles son las características de los ganaderos que están produciendo carne 

orgánica en Nicaragua? 

b) ¿Cuál es el manejo del hato ganadero y de los pastos que realizan los productores 

de carne orgánica? 

c) ¿Cuáles son los requerimientos necesarios para ingresar al proceso de producción y 

certificación de carne orgánica? 

d) ¿Cuáles son las instituciones, organismos o empresas que están involucradas en 

este proceso? 

e) ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la producción de carne orgánica en 

Nicaragua? 

f) ¿Cuáles son las limitantes y potencialidades de los productores que aplican SSP en 

relación a los que no lo hacen para ser certificados como orgánicos? 

g) ¿Pueden los productores que implementan SSP producir y certificar su carne como 

orgánica? 

h) ¿Cuáles serían los productores más aptos para adoptar la producción de carne 

orgánica? 

1.2.4 Hipótesis 

Los productores integrados en el Proyecto Silvopastoril del municipio de Matiguás que 

actualmente aplican SSP cuentan con los requerimientos (agroecológicos y técnicos) 

necesarios para producir y certificar carne orgánica en sus fincas. 
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2 MARCO CONCEPTUAL 

2.1 Descripción del sector  

La población bovina representa el sector ganadero más grande de Nicaragua. En el año 

2001, a nivel nacional se contabilizaron 3,15 millones de cabezas de ganado, cifra que según 

algunas estimaciones extraoficiales puede llegar a los 3,5 millones de cabezas en la actualidad. 

Este hato ganadero se encuentra distribuido a lo largo y ancho del país en unas 103.521 fincas 

dedicadas mayoritariamente a la producción de doble propósito, las que cuentan con 2,9 

millones de hectáreas de pastos, de los cuales el 70% son pasturas naturales y el 30% restante 

son pastos mejorados. Las fincas ganaderas nacionales tienen un promedio de 30 cabezas de 

ganado bovino, cerca del 68% del total del hato se encuentra distribuido en fincas desde 0,35 

ha hasta 140 ha, fincas de mayor tamaño tienen el restante 32% del hato (INEC 2001). 

La ganadería se encuentra presente prácticamente en todos los departamentos de Nicaragua. 

Sin embargo, los principales productores son los departamentos de: Región Autónoma del 

Atlántico Sur (RAAS), Chontales, Matagalpa, Boaco, Río San Juan y la Región Autónoma del 

Atlántico Norte (RAAN) (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Distribución del ganado bovino y áreas de pastos en Nicaragua. 2001. 
Departamento N° de fincas N° de cabezas Área de pastos (ha)

RAAS 17.125 693.759 765.323 
RAAN 16.591 163.603 203.282 
Chontales  5.346 324.318 423.196 
Matagalpa  9.280 259.336 219.734 
Boaco  5.194 218.208 238.164 
Rio San Juan 4.887 169.634 184.308 
León 7.779 168.672 160.562 
Chinandega  5.746 124.661 136.585 
Jinotega 8.404 120.413 143.820 
Managua 3.418 77.381 84.148 
Estelí  4.935 76.974 89.013 
Rivas 3.802 71.339 82.349 
Nueva Segovia 4.264 65.067 92.844 
Madriz  2.524 36.351 48.327 
Carazo 2.237 28.878 23.353 
Masaya  1.989 19.772 6.342 
Total  103.521 2.618.366 2.901.350 

Fuente: INEC (2001) adaptado por Benavides (2007). 
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Nicaragua presenta la ganadería más dinámica en Centroamérica. En el 2005 las 

exportaciones de carne presentaron un incremento del 7% con respecto al año anterior debido 

al aumento de la demanda en dos mercados internacionales (El Salvador y Estados Unidos), 

los que concentran el 73,2% de las exportaciones nacionales de este producto (MIFIC 2006). 

En el año 2005, la producción total de carne deshuesada bovina fue de 62 mil TM, las que 

generaron un total de 173 millones de dólares al país, comercializadas a un valor de US$ 2.790 

en promedio por TM. Del total de la producción de carne fueron exportados 34 mil TM (55%) 

y 28 mil TM (45%) fueron comercializadas para el consumo nacional. El número de reses 

sacrificadas fue de 414.757 cabezas de ganado y el número de exportaciones de ganado en pie 

fue de 108.152 cabezas, para una extracción total del hato ganadero de 522.909 cabezas de 

ganado (MAGFOR 2006). 

En el año 2006 se reportó un sacrificio de 440,8 miles de cabezas de ganado bovino. Este 

nivel de matanza generó un volumen de producción de carne deshuesada de 69 mil TM que, 

con relación a lo registrado en el 2005, representa incrementos de 11% en el nivel de matanza 

y de 10,5% en el de producción de carne. Del total de la producción se exportaron 39 mil TM 

(57%) y 30 mil TM (43%) fueron comercializadas para el consumo nacional. Esta producción 

generó al país 212 millones de dólares, comercializada a U$ 3.050 la TM. Las exportaciones 

de ganado en pie fueron de 50.412 cabezas de ganado, para un total de extracción del hato 

ganadero de 491.215 cabezas de ganado (MAGFOR 2006). 

Para la producción de carne bovina, en Nicaragua se cuenta con un hato ganadero nacional 

de 3,2 millones de cabezas, del cual se extraen anualmente 500 mil cabezas de ganado. La 

extracción de ese hato se distribuye de la siguiente manera: a) la matanza industrial consume 

entre el 44% al 56% del hato nacional y está dirigida principalmente a mercados externos; b) 

La matanza artesanal (municipal y rural) consume entre un 40 a 45% del hato nacional, y está 

dirigida al consumo nacional (MAGFOR 2006). 

2.2 Producción orgánica 

La producción orgánica constituye una forma alternativa de producir que comprende todos 

los sistemas agropecuarios de producción de alimentos y fibras, y que se implementa desde 

una visión ambiental, social y económica (Cussianovich et al. 2005). Según la Federación 

Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM), el término orgánico se 
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refiere a aquellos productos que provienen de un sistema de producción que funciona como un 

organismo en el cual todos sus componentes, tales como minerales del suelo, materia orgánica, 

microorganismos, insectos, plantas, animales y seres humanos, interactúan para crear un todo 

estable y coherente. 

El Codex Alimentarius (2001) define la producción orgánica, ecológica o biológica, como 

una forma alternativa de producir que respeta los balances existentes en la naturaleza, propicia 

el equilibrio físico, químico y biológico del suelo y su principal meta es optimizar las 

relaciones suelo–plantas–animales. Bajo este sistema se descarta el empleo de cualquier 

químico sintético. El máximo énfasis de la producción orgánica o ecológica, es puesto en la 

utilización de recursos renovables generados en los mismos establecimientos o en la región y 

en el manejo de procesos biológicos y sus interacciones, a los efectos de proveer niveles 

aceptables de producción de alimentos, nutrición humana y rentabilidad de la empresa. 

Además, se trata de que la dependencia de insumos externos, ya sean químicos u orgánicos, 

sea mínima. La denominación de ecológico hace referencia a que este enfoque de producción 

privilegia el ecosistema, promoviendo su autosuficiencia y el uso de tecnologías de proceso y 

la minimización de insumos externos. 

La palabra biológico se refiere a que estos sistemas se basan fundamentalmente en la 

exaltación de sus procesos biológicos. “Un sistema de producción orgánica comprende 

aquellos en los cuales se obtienen alimentos sanos y abundantes, que tienden a proteger al 

medio ambiente, manteniendo y/o incrementando la fertilidad del suelo y la diversidad 

biológica, evitando el uso de productos de síntesis química en todas las etapas” (Sierra et al. 

2003). Este sistema abarca todos los eslabones de la cadena comercial desde la producción, 

elaboración y comercialización hasta llegar a las manos del consumidor (Sierra et al. 2003). 

El proceso de producción orgánica comienza en el ámbito agropecuario, de allí su fuerte 

vinculación con el medio natural, sigue por el procesamiento de los alimentos obtenidos, 

siempre con un pormenorizado seguimiento y control de calidad, con el objetivo último de 

mantener un sistema saludable y sustentable tanto de producción como de consumo. Esto 

significa principalmente no dejar de atenderse el componente social que cada una de las etapas 

del proceso necesariamente incluye (IFOAM 2000). 

Asimismo, el proceso de producción orgánica cuenta con diversas técnicas agropecuarias 

basadas en el mantenimiento y aumento de la fertilidad del suelo, y en la cría de animales 
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respetando su comportamiento y sus necesidades fisiológicas. Algunas de estas técnicas 

utilizadas son la rotación de cultivos y el reciclaje de material orgánico en las unidades de 

producción, tal como los residuos de cosecha, utilización de leguminosas y abonos verdes, 

estiércol animal, entre otros. También se utilizan métodos agronómicos, biológicos y 

mecánicos para el control de plagas y enfermedades. Los productos compuestos sintéticamente 

como los fertilizantes, pesticidas, herbicidas, reguladores de crecimiento, antibióticos y 

aditivos para la producción agrícola y ganadera son excluidos o severamente restringidos, así 

también están estrictamente prohibidos los organismos genéticamente modificados 

(Cussianovich et al. 2005). 

IFOAM (2002) menciona algunos de los principios que debe cumplir la producción 

orgánica, éstos son de carácter general y deben ser adaptados a la realidad de cada región y a 

cada situación socioeconómica en particular: 

1. Producir alimentos sanos. 

2. Respetar y proteger los ecosistemas naturales y su diversidad genética. 

3. Promover y diversificar los ciclos biológicos de los sistemas agrícolas en lo que respecta 

a microorganismos, flora y fauna, cultivos y animales domésticos. 

4. Mantener y mejorar la fertilidad del suelo mediante el uso de fertilizantes orgánicos 

(estiércoles, abonos verdes y compost). 

5. Utilizar los recursos naturales y renovables que se encuentran en la región y las fincas. 

6. Tender a la autosuficiencia en materia orgánica y elementos nutritivos. 

7. Proveer a los animales las condiciones de crianza que les permita manifestar sus 

comportamientos específicos. 

8. Mantener la diversidad genética de los sistemas agrícolas. 

9. Brindar al productor una remuneración justa y un ambiente de trabajo seguro y sano. 

10. Prevenir el impacto negativo de las técnicas de cultivo y crianza en el ambiente y en el 

tejido social. 

2.3 Certificación 

La certificación es una garantía por escrito dada por una agencia certificadora 

independiente, que asegura que el proceso de producción o el producto cumple con ciertos 

requisitos establecidos por diferentes organizaciones o países (Andersen et al. 2003). De igual 
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manera, la certificación sirve para demostrar que un producto ha sido producido de una cierta 

manera con ciertas características y permite diferenciar el producto de otros productos, lo que 

podría ser útil a la hora de promocionarlo en distintos mercados. También puede mejorar sus 

posibilidades de ingreso a los mercados y, en algunos casos, puede hacer que el productor 

reciba un mejor precio (Andersen et al. 2003). El Codex Alimentarius (2001) define la 

certificación como el procedimiento mediante el cual los organismos oficiales de certificación, 

o los organismos de certificación oficialmente reconocidos, garantizan por escrito o por medio 

de un equivalente que los alimentos o los sistemas de control de alimentos se ajustan a los 

requisitos. 

Uno de los aspectos claves para diferenciar un sistema de producción orgánica de otros 

tipos de sistemas de producción sostenible y convencional es el sello de certificación orgánico. 

Este mecanismo garantiza la condición “orgánica” del producto, el cual ha sido producido, 

procesado y comercializado mediante la aplicación de normas establecidas para tales 

propósitos, otorgándole credibilidad al productor y brindándole la protección y seguridad al 

consumidor. Los sistemas productivos fuera de estos estándares reconocidos 

internacionalmente no pueden ser considerados como orgánicos (Cussianovich et al. 2005) 

Previo a la certificación, se realiza la inspección por medio de controles físicos de la unidad 

de producción y de toda la cadena de valor incluyendo la elaboración, empaque, importación o 

exportación, si fuera el caso. Esto se realiza por medio de una encuesta sistemática según las 

normas de la agencia certificadora; dependiendo de esta inspección se determina el tiempo por 

el cual el sistema productivo pasará por un período de transición, el cual consiste en adaptar el 

sistema de producción al sistema de producción orgánico. Las agencias certificadoras y los 

inspectores que participan en este proceso se encuentran acreditados ante la Autoridad de 

Control del país respectivo, dando así garantía de que su accionar se ajusta a las normas de 

producción orgánica y sus reglamentaciones (Ramírez 2002). 

La certificación es una herramienta comercial ya que es necesaria para tener acceso a los 

mercados internacionales de este tipo de productos. Los consumidores en general no confían 

en el carácter “orgánico” de productos que no han sido certificados, por lo tanto la mayoría de 

las leyes y normas sobre la producción orgánica en más de 60 países, han establecido que los 

términos “orgánico”, “ecológico” o “biológico” son sinónimos y no pueden utilizarse para 

otros productos que no hayan sido certificados (Cussianovich et al. 2005). 
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Existen diferentes reglamentaciones y certificadoras en el ámbito internacional, por lo que 

se hace necesario alcanzar un mínimo (mundial) de garantía equivalente a través de todo el 

sistema. La posibilidad de armonizar las regulaciones y normativas no es tarea fácil, ya que las 

realidades socioeconómicas, políticas y ambientales de los países son muy distintas (Ramírez 

2002). 

2.4 Mercado de la carne orgánica 

Según Volonte (2003), el potencial de mercado de productos orgánicos en los países 

industrializados es amplio; y aunque los países consumidores han incrementado sus áreas 

orgánicas certificadas, en el año 2005 alcanzaron en promedio solamente el 3% del consumo 

mundial de alimentos. Según Comerón y Salto (2001), los productos orgánicos no tienen una 

posición propia en la nomenclatura arancelaria, y no se dispone de estadísticas emanadas 

confiables, especialmente en cuanto a los valores comercializados. Sin embargo, las ventas de 

carne orgánica en Europa han aumentado en un 20 por ciento por año desde 1998. Los 

principales países importadores de carne orgánica son: Estados Unidos, Japón, Canadá, 

Alemania, Italia, Reino Unido, Francia, Noruega, Suecia, Dinamarca, Australia. Estos países 

están regidos de acuerdo a normas nacionales sobre productos orgánicos y su manipulación. 

Estados Unidos y Japón son los mayores consumidores de carne orgánica en el mundo.  

IFOAM (2005) menciona que el 56 por ciento de los ciudadanos americanos creen que los 

alimentos orgánicos son más saludables, lo que ha generado la expansión del mercado de la 

carne orgánica. En Canadá, el mercado se expandió en un 35% durante el año 2003  y en la 

actualidad una gran proporción de la carne orgánica que se consume en Europa se importa, 

destacándose Alemania, Italia, Reino Unido, Francia, Noruega, Suecia y Dinamarca, como los 

principales mercados de ese continente. 

En Francia la demanda del consumidor ecológico se ha incrementado considerablemente en 

estos últimos años, y la producción orgánica de ese país no satisface esta demanda. Francia es 

uno de los países que menor crecimiento de la producción orgánica ha tenido dentro de la 

Unión Europea. Actualmente el mercado de productos ecológicos abarca entre el 10 al 15% 

del mercado nacional de alimentos, por lo que Francia incrementó la importación de productos 

orgánicos de 1.500 a 30.000 toneladas anuales. El mejor indicador que revela este hecho son 

las actividades de marketing de los supermercados franceses en respuesta al gran interés por el 
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consumo de alimentos orgánicos. En Alemania el comercio de productos ecológicos en el año 

2000 llegó a representar un 10% del mercado alemán (IFOAM 2005). 

A su vez, pese a que Italia tiene la mayor superficie certificada en Europa, con 1,23 

millones de ha, es uno de los menores productores de carne orgánica (1.500 productores). Por 

lo tanto, el mercado italiano es altamente dependiente de las importaciones. Dentro de éstas, el 

segmento de la carne orgánica bovina es el más importante ya que representa más de la mitad 

de los volúmenes importados desde países como Austria y Alemania. Los datos de este 

mercado indican que hubo una expansión del mismo del 23% durante el 2003 (Romero 2003). 

En Dinamarca, las ventas de carne bovina orgánica representan aproximadamente un 4% de 

las ventas del mercado de carnes (Romero 2003). El mercado inglés de productos orgánicos 

creció en 10 años de un valor de 40 a más de 200 millones de dólares en la actualidad, y ocupa 

actualmente hasta el 6% del mercado nacional. La producción orgánica creció un 33% entre el 

año 2000 y 2001, sin embargo, no resulta suficiente y los supermercados en el Reino Unido 

necesitan importar el 75% de los productos orgánicos que vende. 

Según un estudio realizado por FAO (2002) los principales países exportadores de carne 

orgánica en el mundo son: Estados Unidos, Alemania, Australia, Dinamarca, Austria, 

Argentina, Brasil y Uruguay. Los países proveedores de carne orgánica en Europa, como 

Dinamarca y Austria, tienen capacidad de exportación para cubrir su demanda interna. No 

obstante, las oportunidades para que otros países lleguen a ser proveedores en este mercado, 

son cada vez mayores. Dinamarca tiene el mayor mercado en la región, ya que su volumen de 

producción constituye más de la mitad de los volúmenes de carne orgánica de Escandinavia. 

Un estudio realizado por Organic Monitor (Visser et al. 2004) revela que Gran Bretaña es el 

segundo mercado más importante del mundo de carne ecológica. Entre 2001 y 2004 las ventas 

de este producto aumentaron un 139%. A pesar que en este país existe preferencias por los 

productos nacionales, un estudio determinó que casi el 20% de las ventas corresponden a 

productos importados.  

En cuanto a países productores en América del Sur, se destaca Argentina que cuenta con 

132.000 cabezas de ganado certificado (FAO 2008). En el año 2006, Argentina exportó 716 

TM, las que fueron destinadas fundamentalmente al mercado europeo. Brasil es un gran 

exportador de productos cárnicos orgánicos. Las empresas que han invertido en los últimos 3 a 

4 años en este tipo de ganadería han experimentado un incremento en sus ventas. Algunos 
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grupos orientados al segmento agroindustrial de mataderos y frigoríficos, se adecuaron a las 

exigencias de las certificadoras y están habilitadas para realizar todo el proceso de sacrificio y 

beneficio de la carne. En los últimos años, Uruguay se ha incorporado a la exportación de 

carne ecológica en nichos importantes de mercado en países europeos, donde los 

consumidores están dispuestos a pagar un sobreprecio de 20 a 30% (Calvetti et. al 2004). 

2.5 Normas básicas de la producción ganadera orgánica  

La primera versión de las normas básicas de la Federación Internacional de Movimiento de 

Agricultura Orgánica (IFOAM) para productos orgánicos surge en 1980. Ellos brindan 

indicaciones generales reconocidas a nivel internacional como referencia para la elaboración 

de las normativas nacionales y de organismos como la FAO y la OMC. En 1990 Estados 

Unidos estableció el Acta Nacional para la producción de alimentos orgánicos, y el 

Departamento de Agricultura dio a conocer en mayo del 2002 las generalidades de los 

estándares nacionales para la producción orgánica, pero éste aún no establecía regulaciones. 

En 1999 el Codex Alimentarius adoptó los conceptos básicos sobre la agricultura orgánica y la 

Unión Europea estableció los estándares comunes para los productos orgánicos de la 

ganadería. Otros países como Canadá, Japón, Argentina, Brasil, China y Tailandia han 

establecido sus regulaciones nacionales para productos pecuarios. Todas las normativas tienen 

como objetivo básico certificar los procesos de producción que posibilitan obtener productos 

orgánicos o ecológicos (Codex Alimentarius 2005). 

Argentina fue el primer país de la región en disponer de regulaciones oficiales en 1993 que 

aprueban las normas para las Producciones Ecológicas de Origen Animal. El Servicio 

Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentario (SENASA) elabora y actualiza las normas de 

producción, elaboración, empaque, tipificación, distribución, identificación y certificación de 

calidad y de productos ecológicos (Codex Alimentarius 2005).  

Según Picado (2006), en Nicaragua a principios del año 2003 y contando con la 

participación de instituciones del Estado, comercializadoras, organismos no gubernamentales 

y gremios de productores, se desarrolló un proceso de discusión para la elaboración de las 

Normas Técnicas Obligatorias Nicaragüenses (NTON) que ordenan y regulan tanto la 

producción vegetal orgánica certificada, como la producción animal orgánica certificada. Estas 

NTON tienen como objetivo establecer las directrices referentes a la certificación y regulación 
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de la producción, elaboración, transporte, almacenamiento y comercialización de productos 

orgánicos certificados en el país. A la fecha ya se cuenta con dichas normativas técnicas, las 

cuales establecen que todas las agencias certificadoras que quieran realizar operaciones de 

certificación orgánica u ecológica tendrán que ser acreditadas por la Oficina Nacional de 

Acreditación (ONA), previo cumplimiento de requisitos establecidos por dicha oficina y la 

normativa ISO 65. Posteriormente, la ONA remitirá toda la información referente a la 

acreditación de la agencia certificadora a la Dirección General de Protección y Sanidad 

Agropecuaria (DGPSA) /MAG-FOR (Ministerio Agropecuario y Forestal) en su carácter de 

autoridad de control de la producción, inspección, certificación, importación y exportación de 

productos orgánicos certificado. 

A continuación se describen de forma resumida las normas básicas de la producción 

ganadera orgánica reconocidas a nivel internacional elaboradas por IFOAM, así como las 

normas nacionales que rigen la producción y certificación orgánica en Nicaragua elaboradas y 

actualizadas por el MAG-FOR. 

2.5.1  Manejo ganadero 

Principios Generales 

Las técnicas de manejo ganadero deben estar regidas por las necesidades fisiológicas y 

etológicas de los animales domésticos, esto incluye: 

• Se debe permitir que los animales satisfagan sus necesidades básicas de 

comportamiento.  

• Todas las técnicas de manejo, incluyendo aquellas referidas a niveles de producción y 

velocidad de crecimiento, deben estar dirigidas hacia el logro de la buena salud y el 

bienestar de los animales. 

Normas 

2.5.1.1 El programa de certificación debe asegurar que el manejo del ambiente de los 

animales tome en cuenta las necesidades de comportamiento, y proporcione: 

• Suficiente libertad de movimiento.  

• Suficiente aire fresco y luz natural de acuerdo a las necesidades de los animales.  
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• Protección contra la radiación solar, temperaturas, lluvia y viento excesivos, según las 

necesidades de los animales. 

• Suficiente lugar para recostarse y descansar, según las necesidades de los animales. A 

todos los animales que requieran cama se les deben proporcionar materiales naturales. 

• Amplio acceso a agua fresca y alimento según las necesidades de los animales. 

• Ambientes adecuados para que los animales expresen un comportamiento en acuerdo 

con las necesidades biológicas y etológicas de la especie. 

• En los materiales de construcción o en los equipos de producción no se debe utilizar 

compuestos que puedan afectar negativamente la salud humana o animal. 

• Tomando en consideración el bienestar animal, el tamaño del rebaño no debe afectar 

negativamente los patrones de comportamiento de los animales. 

2.5.1.2 Todos los animales deben tener acceso al aire libre y al pastoreo según se aplique al 

tipo de animal y a la época del año teniendo en cuenta su edad y condición, lo que 

debe ser especificado por el programa de certificación. El programa de certificación 

puede permitir excepciones en casos individuales si: 

• La finca o la estructura específica de la finca impiden tal acceso, siempre que se pueda 

garantizar el bienestar del animal. 

• Áreas en las que la alimentación de los animales con forraje fresco traído sea una 

manera más sustentable de utilizar los recursos de la tierra que el pastoreo, siempre que 

el bienestar animal no se vea comprometido. Las restricciones siempre deben incluir un 

límite de tiempo. 

• No están permitidos los sistemas de manejo animal sin tierra. 

2.5.1.3 Cuando la longitud natural del día es prolongada con iluminación artificial, el 

programa de certificación debe establecer un número máximo de horas según la 

especie, consideraciones geográficas y la salud general de los animales. 

2.5.1.4 Los animales de rebaño no deben mantenerse de forma individual, sin embargo, los 

programas de certificación pueden permitir excepciones, como por ejemplo en el caso 

de animales machos, fincas pequeñas, animales enfermos o aquellos que están por 

parir. 
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2.5.2  Duración del Periodo de Transición 

Principios Generales 

El establecimiento de un manejo ganadero ecológico requiere de un periodo interino, el 

periodo de transición (conversión). La finca completa, incluyendo el ganado, debe ser 

convertida de acuerdo a las normas establecidas; la conversión puede requerir un periodo de 

tiempo. 

Normas 

2.5.2.1 Los productos animales pueden ser vendidos como "producto de la agricultura   

ecológica" sólo después de que la finca, o la parte relevante de la misma, haya estado 

en transición durante por lo menos doce meses, y siempre que las normas de 

producción animal ecológica se hayan cumplido durante el tiempo apropiado. 

2.5.2.2 El programa de certificación debe especificar el tiempo durante el cual las normas de 

producción animal deben haber sido cumplidas. En relación con la producción de 

leche y de huevos este periodo no debe ser menor de 30 días. 

2.5.2.3 Los animales presentes en la finca durante la conversión pueden ser vendidos para 

obtener carne ecológica cuando las normas se hayan cumplido durante 12 meses. 

2.5.3  Animales introducidos 

Principios Generales 

Todos los animales ecológicos deben nacer y crecer en una propiedad ecológica; la ganadería 

ecológica no debe depender de sistemas convencionales de crianza, la comercialización o el 

intercambio de ganado deben hacerse de preferencia entre fincas ecológicas o como parte de 

una cooperación a largo plazo entre fincas específicas. 

Normas 

2.5.3.1 El ingreso a un establecimiento ecológico de otro ganado proveniente de la ganadería 

convencional deberá cumplir las siguientes condiciones: 

• Las hembras bovinas dedicadas a la crianza o al tambo, se incorporarán siempre antes 

de recibir el primer servicio. 
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• Los reproductores machos bovinos podrán incorporarse en cualquier momento, y no 

podrán faenarse hasta completar 12 meses en el establecimiento. 

• En el resto de las especies las ejemplares hembras siempre se incorporan al servicio. 

• El ingreso a un establecimiento ecológico de cría deberá estar documentado mediante el 

correspondiente Certificado de Calidad Ecológica expedido por una entidad 

certificadora. 

2.5.3.2 Se puede traer ganado de cría de fincas convencionales, hasta un máximo anual de 

10% de los animales adultos de la misma especie en la finca. Para ganado de cría 

introducido, el programa de certificación puede permitir un máximo anual superior al 

10% en los siguientes casos y con plazos específicos: 

• Sucesos graves imprevistos, de causa natural o humana.  

• Ampliación considerable de la finca. 

• Establecimiento de un nuevo tipo de producción animal en la finca. 

• Propiedades pequeñas. 

2.5.4  Razas y crianza 

Principios Generales 

Es necesario escoger razas que estén adaptadas a las condiciones locales. Los objetivos de la 

crianza no deben estar en oposición al comportamiento animal natural, y deben dirigirse a 

mantener una buena salud. Así mismo, la crianza no debe incluir métodos que hagan al 

sistema agropecuario dependiente de métodos de alta tecnología e intensivos en capital. Por lo 

tanto las técnicas de reproducción deben ser naturales. 

Normas 

2.5.4.1 Los programas de certificación deben asegurarse de que los sistemas de crianza estén 

basados en razas que puedan copular y parir naturalmente. 

2.5.4.2 Se permite la inseminación artificial, en caso de recurrir a esta última, debe quedar 

asentada en los registros del establecimiento en cuestión. 

2.5.4.3 No están permitidas las técnicas de transferencia de embriones. 
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2.5.4.4 El tratamiento hormonal del celo y los partos inducidos no están permitidos, a no ser 

que sean aplicados a animales específicos por razones médicas y bajo asistencia 

veterinaria. 

2.5.4.5 No está permitido el uso de especies o razas provenientes de la ingeniería genética. 

2.5.5  Mutilaciones 

Principios Generales 

Las características distintivas de los animales deben ser respetadas, debiéndose seleccionar 

especies que no requieran mutilaciones. Se podrá autorizar excepciones para mutilaciones sólo 

cuando el sufrimiento se pueda mantener al mínimo. 

Normas 

2.5.5.1 Se consideran como mutilaciones la castración, el descorne, corte de cola, los dientes, 

las alas y/o pico. Estas prácticas no se recomendarán como manejo habitual, debiendo 

buscarse otras alternativas. La castración y el descorne en virtud de su uso extendido 

y generalizado se podrán autorizar a pedido del productor. En cada caso el ente 

certificador decidirá la situación. Sin embargo, se debe minimizar el sufrimiento y 

utilizar anestésicos cuando sea apropiado. 

2.5.6  Nutrición animal 

Principios Generales 

El ganado debe ser alimentado con alimentos 100% ecológicos de buena calidad, 

siendo la base de la alimentación el forraje (fresco o seco). Los concentrados tendrán por 

objeto cubrir déficit específicos en la producción de pastos, siendo su límite máximo el 30% 

de la relación total (sobre materia seca). 

Normas 

2.5.6.1 El programa de certificación debe elaborar normas para los alimentos y los 

ingredientes de los alimentos. 

2.5.6.2 La parte principal (por lo menos más del 50%) de los alimentos debe proceder de la 

misma finca o ser producida en cooperación con otras fincas ecológicas de la región. 
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Sólo se podrán incorporar desde fuera del establecimiento un máximo de un 20% del 

total del alimento suministrado y deberá ser indefectiblemente de origen ecológico. 

2.5.6.3 Únicamente para el cálculo de las autorizaciones para la alimentación, los alimentos 

producidos en la finca durante el primer año de manejo ecológico pueden ser 

considerados como ecológicos. Esto está referido solamente al alimento para 

animales que están siendo producidos en la finca, y tales alimentos no pueden ser 

vendidos o comercializados como ecológicos. 

2.5.6.4 En los establecimientos ganaderos, las compras de alimento (forraje) proveniente de 

explotaciones convencionales, deberán ser totalmente justificadas ante la entidad 

certificadora mediante una declaración jurada previa su compra. Serán aceptadas 

solamente las debidas a razones de fuerza mayor y por imposibilidad de acceso a 

alimentos provenientes de establecimientos ecológicos. En esos casos, el límite 

máximo de compra será del 10 al 15% sobre materia seca (25 a 30% en casos de 

catástrofe continuada). 

2.5.6.5 El ensilaje deberá constituir menos del 50% de la ración de base (sobre materia seca) 

o el 33% sobre la ración total de materia seca (ración de base más concentrada), y no 

podrá ser utilizado durante todo el año. 

2.5.6.6 Las raciones deben ser ofrecidas a los animales en una forma que les permita ejecutar 

su comportamiento de alimentación natural y sus necesidades digestivas. 

2.5.6.7 La dieta debe ser balanceada de acuerdo con las necesidades nutricionales de los 

animales. 

2.5.6.8 Los siguientes productos no pueden estar incluidos ni agregarse a los alimentos, ni 

ser proporcionados a los animales de ninguna otra manera: 

• Promotores del crecimiento o estimulantes sintéticos.  

• Estimulantes sintéticos del apetito.  

• Preservantes, excepto cuando son usados como coadyuvantes del procesamiento.  

• Colorantes artificiales.  

• Urea.  

• Sub-productos animales (ej. restos de matadero) para rumiantes.  
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• Excrementos o estiércol (de cualquier tipo de estiércol), aún si han sido procesados 

tecnológicamente.  

• Alimentos sujetos a extracción con solventes (ej. hexano), como las tortas de soya o 

colza, o sujetos a la adición de otros agentes químicos.  

• Aminoácidos puros.  

• Organismos o productos provenientes de la ingeniería genética. 

2.5.6.9 Deben utilizar vitaminas, elementos menores y suplementos de origen natural cuando 

estén disponibles en cantidad y calidad apropiadas. Los programas de certificación 

deben definir las condiciones para el uso de vitaminas de fuentes sintéticas o no 

naturales. 

2.5.6.10 Todos los rumiantes deben tener acceso diario a forraje fibroso. 

2.5.6.11 Se pueden utilizar preservantes para el forraje como los siguientes: 

• Bacterias, hongos y enzimas.  

• Sub-productos de la industria de alimentos (ej: melaza). 

• Productos de origen vegetal. 

• Se puede permitir el uso de preservantes sintéticos para el forraje en condiciones 

especiales de clima. El programa de certificación debe especificar las condiciones 

para el uso de sustancias de fuentes sintéticas o no naturales, como por ejemplo los 

ácidos acético, fórmico y propiónico, las vitaminas y minerales.  

2.5.6.12 El programa de certificación debe establecer periodos mínimos de destete, tomando 

en consideración el comportamiento natural de la especie animal en cuestión. 

2.5.6.13 Los mamíferos jóvenes deben ser criados utilizando sistemas que dependan de leche 

ecológica, preferentemente de su misma especie. En caso de emergencia los 

programas de certificación pueden permitir el uso de leche de sistemas agrícolas no 

ecológicos, o sustitutos de leche basados en productos lácteos, siempre que no 

contengan antibióticos o aditivos sintéticos. 

2.5.6.14 La edad mínima de destete será para los bovinos 3 meses. Si se presentaran casos en 

los que hubiera que recurrir la crianza artificial, la alimentación recomendada será la 

leche materna de origen ecológico o el calostro conservado según métodos 

ecológicos. 
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2.5.7  Medicina veterinaria 

Principios generales 

Todas las prácticas de manejo deben estar dirigidas al bienestar de los animales, logrando la 

máxima resistencia a enfermedades y la prevención de infecciones. Los animales enfermos o 

heridos deben recibir tratamiento oportuno y adecuado. Se debe enfatizar el uso de métodos y 

medicinas naturales, incluyendo la homeopatía, la medicina ayurvédica y la acupuntura. 

Cuando se produzca una enfermedad, el objetivo debe ser encontrar la causa y prevenir brotes 

futuros cambiando las prácticas de manejo. Cuando sea pertinente, el programa de 

certificación debe establecer condiciones, basadas en los registros veterinarios de la finca, para 

minimizar el uso de medicinas. Por lo tanto, el programa de certificación debe preparar una 

lista de las medicinas y los periodos de carencia. 

Normas 

2.5.7.1 El bienestar de los animales es la consideración primordial en la selección del 

tratamiento de una enfermedad. Se permite el uso de medicamentos veterinarios 

convencionales cuando no se disponga de otra alternativa justificable. 

2.5.7.2 Cuando se utilicen medicamentos veterinarios convencionales, el período de carencia 

debe ser por lo menos el doble del periodo legal, el animal además, debe ser 

debidamente individualizado y segregado del rebaño. De ningún modo debe 

reintegrarse al grupo de producción ecológica. En estos casos también, el tratamiento 

aplicado quedará debidamente anotado en los registros del establecimiento en 

cuestión. 

2.5.7.3 El uso de las siguientes sustancias están prohibidas: 

• Promotores sintéticos del crecimiento. 

• Sustancias de origen sintético para estimular la producción y suprimir el 

crecimiento natural.  

• Hormonas para inducir y sincronizar el celo, a no ser que sean usadas en animales 

individuales contra desórdenes reproductivos, justificado con indicaciones 

veterinarias. 



 21

2.5.7.4 Sólo se deben usar vacunas cuando se sabe o se espera que la enfermedad sea un 

problema en la región donde se encuentra la finca, y no puede ser controlada por 

otras técnicas de manejo, así el programa de certificación debe establecer condiciones 

para tales casos. 

2.5.7.5 Las vacunas exigidas legalmente están permitidas, pero están prohibidas las vacunas 

provenientes de la ingeniería genética. Además, el empleo de antiparasitarios 

externos e internos está autorizado con limitaciones en cuanto a los productos usados, 

época y modo de administración, tiempo de espera para faena y venta de leche. 

2.5.8  Transporte y beneficio 

Principios generales 

El transporte y el beneficio deben minimizar el estrés en el animal, minimizándose tanto la 

distancia como la frecuencia de transporte. Así mismo, el medio de transporte debe ser 

apropiado para cada animal y deberán ser inspeccionados regularmente durante el transporte. 

Los animales deben recibir agua y alimento durante el transporte, dependiendo de las 

condiciones climáticas y de la duración del transporte. Cada animal debe ser aturdido antes de 

ser desangrado a muerte. El equipo utilizado para aturdirlos debe estar en buenas condiciones. 

Se puede hacer excepciones de acuerdo a los hábitos culturales locales. Cuando los animales 

son desangrados sin ser aturdidos antes, esto debe suceder en un ambiente calmado. 

Normas 

2.5.8.1 Debe haber una persona responsable por el bienestar del animal a lo largo de las   

diferentes etapas del proceso. 

2.5.8.2 El manipuleo durante el transporte y el sacrificio debe ser tranquilo y gentil. El uso 

de varillas eléctricas e instrumentos similares está prohibido. 

2.5.8.3 El programa de certificación debe establecer normas para transporte y sacrificio que 

tomen en cuenta: 

• El estrés causado al animal y a la persona a cargo.  

• El estado físico del animal.  

• La carga y descarga.  

• La mezcla de diferentes grupos de animales o de animales de diferente sexo.  
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• Los modos de transporte y manipuleo apropiados y de calidad.  

• La temperatura y la humedad relativa.  

• El hambre y la sed.  

• Las necesidades específicas de cada animal. 

2.5.8.4 No se debe administrar tranquilizantes o estimulantes sintéticos antes o durante el 

transporte. 

2.5.8.5 Cada animal o grupo de animales debe ser identificable durante todas las etapas. 

2.5.8.6 En caso de transporte por carreta, el tiempo de viaje hacia el matadero no se debe 

exceder las ocho horas. Los programas de certificación pueden autorizar excepciones 

mediante una evaluación caso por caso (IFOAM 2001). 

2.6 Condiciones de Nicaragua para la producción de carne orgánica 

En Nicaragua existen condiciones óptimas para la producción de carne de calidad por la 

existencia de empresas industriales (mataderos) que se encargan de hacer cumplir con todas 

las normas exigidas para su certificación. También hay un gran potencial para la producción 

de carne orgánica porque la alimentación se basa en pastos naturales y mejorados, lo que 

permite que los niveles de grasa del producto sean bajos. Durante la época seca, que va desde 

el mes de noviembre a mayo, la alimentación por pasto es sustituida por heno, concentrados, 

melaza y sales minerales. En el país tampoco se registran enfermedades que afectan la 

producción de carne orgánica, como lo son la Fiebre Aftosa y la Encefalopatía Espongiforme 

Bovina (Pomareda 2003). 

Según Villegas (2004), las empresas encargadas de evaluar la calidad de cada producto 

orgánico puesto en el mercado, han encontrado en la carne orgánica bajos niveles de 

colesterol, de grasa intramuscular y de grasa saturada, así como ausencia total de residuos 

químicos y hormonales. En un estudio realizado por Gil y Huertas (2003) se identificó el 1,8% 

de grasa intramuscular en el ganado alimentado con pastura comparado con el 4,2% 

encontrado en el ganado alimentado en corral. La ciencia médica ha descubierto una 

asociación entre el consumo de grasas animales y la formación de depósitos de colesterol en 

las arterias del cuerpo humano, todo lo cual termina por desencadenar enfermedades 

cardiovasculares y cerebro vasculares. Otras investigaciones también han corroborado que la 

cantidad de grasa intramuscular, la composición de ácidos grasos y la cantidad de colesterol 
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presentes en cualquier tipo de carne, dependen del sistema de producción empleado. Aseguran 

que el pastoreo libre produce carne con menores niveles de grasa intramuscular y colesterol, y 

que beneficia el desarrollo de los ácidos grasos omega-3 y omega-6, los cuales ejercen una 

acción beneficiosa para la salud cardiovascular del consumidor. 

Pomareda (2003) destaca que las condiciones de desarrollo del ganado en Nicaragua están 

abriendo el mercado de la carne Kosher. Esta carne es la que consumen las comunidades 

judías en cualquier parte del mundo.  La carne Kosher tiene un proceso de producción 

especial, similar a la carne orgánica, lo único que el sacrificio del animal procura sea menos 

doloroso. Igualmente los cortes tienen un proceso distinto de extracción, en comparación a la 

forma tradicional. En este tipo de carne solamente se selecciona la parte delantera de la res y 

sus lomos por considerarse las zonas más limpias de animal. 

En el país existen tres grandes empresas involucradas en el proceso de industrialización y 

exportación de carne convencional, estas son los mataderos San Martín, MACESA y El Nuevo 

Carnic. Todas cuentan con estándares internacionales que les permiten exportar a Estados 

Unidos, Centroamérica y México (Schüitz 2004). Presentándose en el 2005 diferentes 

porcentajes de participación de los países en la comercialización: Costa Rica 2%, Salvador 

38%, Estados Unidos 36%, Guatemala 4%, Honduras 4%, Japón 0.2%, México 2%, Panamá 

0,8%, Puerto Rico 12% y Taiwán 3% (BCN 2005). A la vez Japón se ha convertido durante 

los últimos años en un importante socio comercial que importa las vísceras de las reces. Estos 

mercados al estar geográficamente cerca de Nicaragua hacen que se disminuyan los costos de 

comercialización de la carne bovina. En el caso de Estados Unidos, las preferencias 

comerciales y la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) con ese país 

permitirán mantener aranceles de importación bajos (MAGFOR 2004). 

2.7 La producción de carne orgánica en Nicaragua 

Según un estudio realizado por CIMS2 (2005) en Nicaragua la carne orgánica hasta el año 

2005 ocupaba un 79% de las áreas certificadas de productos orgánicos, generando una oferta 

anual de 26.431 animales orgánicos destinados a la comercialización (Figura 1). Según 

proyecciones realizadas por CLUSA y el IICA (2005), se estima que en los próximos cinco 

                                                 
2 Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles. 
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años se alcanzarán áreas de 525 mil hectáreas de pastos certificados (18% del área total de 

pastos del país) y 300 mil animales involucrados (10% del hato ganadero nacional). 

Nueces y 
semillas

2%

Café
17%

Otros
1%

Carne
79%

Cacao
1%

 
Figura 1. Distribución de los porcentajes de áreas certificadas de productos orgánicos en 

Nicaragua. 2005.     
Fuente: CIMS. 2005. 

2.8 Tendencia de la demanda de carne orgánica en Nicaragua 

Si bien no se cuenta actualmente con cifras de la demanda nacional de carne orgánica, se 

sabe que la misma es casi nula. No obstante, según Díaz (2006), se está tratando de desarrollar 

un mercado local con nuevos conceptos de calidad y de una imagen de alimento sano, 

orgánico y amigable con el ambiente, para comercializar carne de pasto orgánico en 

supermercados y restaurantes de alto nivel.  

Con relación a la demanda internacional tampoco se cuenta con cifras oficiales de la carne 

orgánica producida actualmente en Nicaragua. Sin embargo, se han identificado mercados 

interesados en el producto en ferias de degustaciones y en reuniones de negociación en donde 

representantes de los productores orgánicos y organismos de apoyo a la producción y 

comercialización han estado realizando contactos en los dos últimos años. Entre ellos, está la 

compañía Wall-Mart, que tiene una división en Costa Rica, Bioproductos Oro Verde, empresa 

especializada en comercializar productos orgánicos certificados y la cadena de supermercados 

(Automercados), entre otros. Sin embargo, aún no se ha concretado ningún contrato de 

mercados con estos demandantes. 
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El destino de la producción de carne orgánica en Nicaragua es principalmente al mercado 

internacional, ya que el mercado local es bastante incipiente y no posee la capacidad de recibir 

una producción orgánica voluminosa, por razones de déficit en la demanda. Es importante 

mencionar la falta de conocimiento que los consumidores tienen de la existencia de este 

producto, así como el bajo consumo per cápita de carne convencional, el cual es de 6 

kg/persona por año. Un estudio realizado por CEPAL (2005) menciona que el consumo de 

carne bovina en Nicaragua registra un decrecimiento del 18,9%, al pasar de un consumo de 26 

mil toneladas de carne en el 2003 a 22 mil en el 2004. Así mismo, se registra que en el año 

2001, una persona consumía 13,4 gramos al día de carne, en tanto que en el 2004, su consumo 

ha descendido a 10,97 gramos al día. Pese a lo antes mencionado, hasta el año 2005 se habían 

comercializado a nivel local 1.364 kg de carne proveniente de la crianza de ganado alimentado 

de pasto orgánico. Este producto fue comercializado en supermercados y restaurantes de alto 

nivel, obteniéndose una excelente aceptación de parte de los consumidores. Actualmente se 

están realizando ajustes en el precio al productor con el procesador (matadero) y seguir 

abasteciendo este mercado local (Saenz y Díaz 2006). 

Para el 2006 (año en que se realizó este estudio), los productores aún no contaban con un 

mercado seguro para la carne orgánica ya que las gestiones de mercadeo (reuniones y ferias) 

con compradores para realizar contactos de mercado se habían interrumpido por falta de 

recursos económicos del proyecto que los apoyaba. Por lo tanto, los productores que estaban 

sacando sus animales como orgánicos, se vieron obligados a venderlos como animales 

producidos convencionalmente a comerciantes de las zonas, los que pagaron US$ 0,83 por kg 

de animal en pie en promedio y solamente cinco productores estaban esperando ser 

certificados y poder buscar un mercado a su producto.  

Según proyecciones realizadas por IICA (2005), se esperaban para el año 2006 

exportaciones de por lo menos 12 contenedores anuales equivalentes a 20 mil kg mensuales de 

carne orgánica obtenidas de animales con pesos promedios de 400 kg para un total de 240 mil 

kg en el año. Proyectando un precio para el productor de hasta un 20% mayor sobre el precio 

de comercialización de la carne convencional. Sin embargo, esto no se ha dado, ya que la gran 

mayoría de productores se han retirado del proceso de producción de carne orgánica 

certificada y no se ha podido producir un volumen que cubre una posible demanda de 

mercado. 
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A nivel interno, el precio de la carne orgánica es la misma que la carne convencional, 

mientras que a nivel internacional el déficit en la oferta, sumado a los atributos que el 

producto tiene por su condición de “orgánico”, hace que en estos mercados se pague un precio 

premio, o sobreprecio. Este precio varía de acuerdo al país, la demanda, la calidad, el tipo de 

producto y el establecimiento donde se vende. En los principales mercados europeos los 

sobreprecios fluctúan entre el 10 y 30%, del producto convencional. Los precios de la carne 

convencional en Nicaragua han sufrido un incremento considerable a partir del año 2005 al 

2007 llegándose a pagar en matadero precios promedio de US$ 1,90/kg en canal caliente y de 

US$ 1,32/kg de ganado en pie (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Precios a mayoristas de carne convencional a febrero 2007. Matadero Nuevo 
Carnic.   

Ganado en pie Canal Caliente 

Categoría de ganado 
Precio US$/Kg Categoría de ganado (peso 

vivo) 

Precio US$/Kg 

Novillo de 200 a 250 kg 1,80 Novillos de 169 kg  1,92 

Novillo de 250 a 300 kg 1,30 Novillos de 170-189 kg 2,00 

Novillo de 350 a 400 kg 1,60 Novillo de >190 kg 2,30 

Toro 400 a 450 kg 1,30 Vaca 149 kg 1,50 

Toro de 500 a 550 kg 1,20 Vaca de >150  2,00 

Vaca de 250 a 300 kg 0,92   

Vaca de 350 a 400 kg 1,18   

Fuente: Elaboración propia basado en entrevista con mataderos (2007). 

2.9 Canales de comercialización de la carne orgánica en Nicaragua 

Al igual que la carne convencional, la carne orgánica debe superar una serie de etapas para 

alcanzar su destino final. El flujo comienza en la finca del productor y termina en la mesa del 

consumidor final. Los productores por lo general no entregan directamente su producto al 

mercado sino que lo venden a intermediarios nacionales y compradores externos que se 

encargan de procesar y exportar a los mercados de destino. 

Los productores (eslabón primario de la cadena) entregan directamente su ganado a los 

mataderos industriales que son el segundo eslabón de la cadena de la carne orgánica. Estos, a 

su vez, venden su producción fundamentalmente a los importadores mayoristas ubicados en 
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los mercados destino. Sin embargo, el matadero industrial realiza esfuerzos para participar en 

la comercialización directa de sus productos. La Figura 2 muestra el circuito completo de la 

carne orgánica en Nicaragua desde la provisión de insumos hasta el consumo final. La 

provisión de insumos orgánicos para el cuidado de los pastizales y para otras actividades 

ganaderas es una actividad realizada por los productores individuales. Estos agentes reciben 

asistencia técnica de organismos no gubernamentales como CLUSA, para la elaboración de 

insumos orgánicos utilizando los desechos orgánicos de la actividad agrícola y pecuaria. La 

fase primaria de la cadena local de la carne orgánica está a cargo de 90 productores y 131 

fincas que fueron certificadas del año 2003 al 2005. 

                                                                                                                            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Cadena de la carne bovina orgánica de Nicaragua. 2005.  

Fuente: Modificado de IICA. 2003 por Benavides (2006). 

2.10 Sistemas Silvopastoriles 

Los Sistemas Agroforestales vinculan la integración de los árboles a los sistemas 

agropecuarios tradicionales, logrando un conjunto armónico de cultivos en un área donde se 

combinan especies temporales, anuales, semi-perennes y perennes con la finalidad de producir 
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necesidades propias del sistema o de los seres vivos que lo habitan (Sánchez y Chávez, citado 

por Funes 2003). Estos sistemas constituyen un medio adecuado para la producción animal por 

métodos sostenibles y a la vez se obtienen producciones de los árboles (sombra, madera, y 

frutas) (Pinheiro 2004). 

El Sistema Silvopastoril, el cual es un tipo de sistema agroforestal, combina la acción del 

pasto y del animal interactuando con los árboles. Es una opción agropecuaria sometida a un 

sistema de manejo integrado sobre bases agro-ecológicas en busca del incremento de la 

productividad y el beneficio productivo a largo plazo (Sierra et al. 2003). Es un sistema 

biótico y abiótico en desarrollo dinámico y constante, con sus componentes básicos: animales, 

árboles, pasto básico, flora y la fauna del suelo, el reciclado de nutrientes, los factores 

abióticos y otros factores socioeconómicos (Febles 2003). Mediante la combinación adecuada 

de los principios anteriores es posible brindar opciones para incrementar en forma notable la 

eficiencia biológica y económica de la producción animal aprovechando todas estas bondades. 

La utilización de Sistemas Silvopastoriles han despertado mucho interés para la producción 

animal en el trópico, ya que a los árboles en pasturas se les atribuyen numerosos beneficios. 

Por ejemplo, los árboles en pasturas generan efectos directos en la sobrevivencia de los 

animales en pastoreo por la disminución de parásitos y vectores que diseminan enfermedades 

(Pezo e Ibrahim 1998). Además, estos sistemas proporcionan condiciones que favorecen el 

desarrollo de una rica y variada fauna edáfica, la cual participa activamente en la 

descomposición de las excretas (Rodríguez et al. 1998) y, durante este proceso, ejercen efectos 

nocivos en los huevos y larvas de los parásitos. Reineck (citado por Lobo y Veiga,1990) 

establece que si las heces contaminadas son enterradas por los coleópteros antes de que los 

parásitos alcancen el estado infectivo, el parasitismo potencial de cada bosta se reduce. A la 

vez, la introducción de tecnologías silvopastoriles, como la siembra de árboles en los potreros, 

el uso de cercas vivas, cortinas rompevientos y bancos forrajeros, mejoran la calidad de la 

dieta nutricional (disminuyendo la capacidad de emitir metano de los bovinos). También 

ayudan a liberar áreas degradadas para permitir en ellas la regeneración natural, constituirse 

como sumideros de carbono y hábitat de diversos organismos o corredores que permiten la 

conectividad entre ecosistemas más estables (por ej. entre bosques ribereños) (Ibrahim 2005). 
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3 MÉTODOLOGÍA 

3.1 Descripción del área de estudio 

El presente estudio se llevó a cabo en nueve regiones de Nicaragua (Estelí, Madriz, 

Chinandega, Matagalpa, Jinotega, Rivas, RAAS (Región Autónoma Atlántico Sur), Carazo y 

Chontales donde se encuentran 90 productores que están llevando a cabo la producción de 

carne orgánica en sus fincas bajo los criterios nacionales de certificación. A su vez, en tres 

municipios del país (Estelí, Matiguás y Matagalpa), los cuales pertenecen a los Departamentos 

de Matagalpa y Estelí respectivamente, se desarrollaron cinco estudios de casos con 

productores insertos en la producción de carne orgánica. 

Figura 3. Mapa de localización del área de estudio (Fuente: INEC 2001). 

3.2 Características generales de los lugares de estudio 

Nicaragua, ubicada en América Central, se localiza entre las latitudes 10°45’N y 15°15’N y 

las longitudes 83°00’W y 88°00’W. Limita al Norte con Honduras, al Sur con Costa Rica y 

está bañada por el Océano Atlántico al Este y por el Océano Pacifico al Oeste. Nicaragua 

posee un área total de 130.373 km². Estas características convierten a Nicaragua en el país más 

extenso y menos densamente poblado (alrededor de 5.142.000 habitantes) de América Central, 
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con una tasa de crecimiento poblacional anual del 2,9%. La división política del país 

comprende 155 Municipios, 15 Departamentos y 2 Regiones Autónomas. El 63% de la 

superficie terrestre de Nicaragua es plana o ligeramente ondulada y solo el 17% tiene altitudes 

entre los 500 y 2,100 msnm. 

El municipio de Estelí, geográficamente se localiza a 148 km al norte de Managua, capital 

de Nicaragua, entre los12º 45’ y 13º 25’ latitud Norte y los 86º 02’ y 86º 45’ longitud Oeste. 

Limita al Norte con los municipios de Condega, al Sur con la Trinidad, San Nicolás y el 

Sauce, al Este con San Sebastián de Yalí y la Concordia y al Oeste con San Juan de Limay. Su 

extensión territorial es de 839 km² siendo el municipio más grande del departamento de Estelí 

(Figura 3). Posee una población de 112.000 habitantes con una densidad poblacional de 134 

habitantes / km². La población urbana representa el 80,5% (90.224 habitantes) y el área rural 

el 19,5% (21.790 habitantes) (INEC 2005). Es el principal centro de comercialización, 

abastecimiento y suministro para la producción de la región segoviana y algunos municipios 

de las regiones vecinas. Además, se producen granos básicos, tabaco y carne bovina de 

exportación y productos lácteos para el consumo local. Las condiciones climáticas del 

municipio varían de acuerdo a la precipitación media anual, altitud y presencia de períodos 

caniculares que definen la presencia de tres zonas: húmeda, semi-húmeda y seca. La 

temperatura oscila entre 20°C y 28°C con presencia de períodos caniculares muy definidos. El 

municipio presenta una elevación de 810 a 850 msnm y una topografía que va de ligeramente 

ondulada a muy escarpada, con profundidad efectiva de los suelos mayores a 90 cm, con 

variaciones de poca a moderada profundidad, con textura que varía de franco arenoso a franco 

arcilloso, bien drenados con fertilidad baja a moderada (INEC, 2001). 

El municipio de Matiguás está ubicado en el centro geográfico de Nicaragua, a una altura 

de 247 metros sobre el nivel del mar y es el segundo municipio en extensión del departamento 

de Matagalpa. Posee una extensión territorial de 1.710 km² y se encuentra ubicado en el sector 

sureste de la cabecera departamental, a 75 km de ésta, y a 249 km de la ciudad de Managua. 

Se localiza entre las coordenadas 85° y 27’ de latitud norte, 12° y 50’ de longitud oeste, sus 

límites territoriales son: al Norte con los municipios del Tuma, la Dalia y Rancho Grande, al 

Sur con los municipios de Camoapa y Boaco, al Oeste con los municipios de San Ramón y 

Muy Muy, y al Este con los municipios de Río Blanco y Paiwas (INIFOM 2004) (Figura 3). 

Los suelos son predominantemente arcillosos con menos de 50 cm de profundidad y muy 
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pedregosos, su topografía es irregular, presentando pendientes desde 2% hasta 50%, lo cual 

ligado al sobre pastoreo y pérdida de cobertura ha traído como consecuencia procesos erosivos 

bastantes fuertes; los usos predominantes de la tierra son pastizales y vegetación arbustiva 

(Ruiz 1994). Posee un régimen de lluvias mayor a los 1.600 mm anuales, con una topografía 

que oscila entre los 200 y 600 msnm, la temperatura media anual es de 31°C y la humedad 

relativa oscila entre 1.200 y 1.800 mm; cuenta con una estación lluviosa que dura 

aproximadamente ocho meses entre mayo y diciembre y una estación seca que va desde enero 

hasta abril (INIFOM 2004). Posee una población de 41.000 habitantes con una densidad 

poblacional de 24 habitantes/km². La población urbana representa el 22 % (8.900 habitantes) y 

en el área rural 78% (32.000 habitantes) (INEC 2005).  

En el municipio de Matiguás se dedican grandes extensiones territoriales para la producción 

pecuaria destacándose la crianza, desarrollo y engorde de ganado para ser destinado a la 

comercialización y, en menor grado, al consumo humano; asimismo la población se dedica a 

la actividad agrícola específicamente a la producción de granos básicos destinados en gran 

parte al consumo familiar y en un notable grado a la comercialización (INIFOM 2004). 

Matiguás cuenta con servicios básicos como transporte, energía eléctrica, agua potable, 

centros educativos hasta el nivel de secundaria, mercado municipal, rastro municipal, vías de 

acceso hacia las principales ciudades, como la capital Managua cuya carretera está 

pavimentada, y a la cabecera departamental de Matagalpa. La comunicación inter-comarcal es 

a través de caminos enchapados, accesibles en todo tiempo hacia algunas comunidades 

mientras que hacia otras solamente por medio de especie caballar o mular. No cuenta con 

servicios de radio local, sintonizándose únicamente las radios de gran alcance a nivel nacional 

en AM y FM. Los periódicos que circulan todos los días de la semana son: El Nuevo Diario y 

La Prensa (INIFOM 2004). 

El municipio de Matagalpa se encuentra localizado en la región central del país, a 140 kms 

al norte de Managua, capital de Nicaragua, a una altura de 681 msnm. Se caracteriza por estar 

en una zona de formación vegetal de bosques medianos o altos perennifolios de zonas muy 

frescas y húmedas, destacándose como uno de los municipios más montañosos del país. Posee 

una extensión territorial de 619 km², sus limites territoriales son: al Norte con el municipio de 

Jinotega, al Sur con los municipios de Esquipulas y San Dionisio, al Este con los municipios 

de El Tuma, La Dalia, San Ramón y Muy Muy y al Oeste con el municipio de Sébaco. El 
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mayor potencial de uso de suelo en el municipio es el forestal y agrosilvopastoril. Sin 

embargo, se identifica el café como el principal rubro económico del municipio ya que genera 

una gran parte de los ingresos, por su producción y venta. Así mismo, Matagalpa por su 

ubicación geográfica y su desarrollo productivo es el municipio que cuenta con un comercio 

muy fluido generando la mayor parte de los ingresos Municipales. La población del municipio 

de Matagalpa es de 133.400 habitantes, de los cuales el 60% (80.200 habitantes) pertenece al 

área urbana y el 40% restante (53.200 habitantes) pertenece al área rural. Con una densidad 

poblacional de 215 habitantes por km². Cuenta con el servicio de telecomunicaciones, cuya 

administración está a cargo de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (ENITEL) y 

con el servicio de Acueductos y Alcantarillado municipalizado con 8.630 conexiones 

domiciliares (INEC 2005). 

3.3 Recopilación de la información 

La información utilizada en la presente investigación proviene de fuentes primarias y 

secundarias. Sin embargo, dado que el trabajo inicial de investigación consistió en la 

utilización de información secundaria a partir de distintas fuentes para identificar las fuentes 

primarias en la fase de campo, sus descripciones se presentan en orden cronológico. 

3.3.1 Información de fuentes secundarias 

La información de fuentes secundarias se obtuvo a partir de diversas fuentes bibliográficas 

disponibles en forma escrita y electrónica, que proporcionaron información sobre la 

producción de carne orgánica a nivel nacional.  Entre las principales fuentes que se destacan 

en el estudio son:  

1)  Diagnósticos de producción de 90 ganaderos integrados en el proyecto de fomento a la 

producción de carne orgánica ejecutado por CLUSA y CONAGAN con el respaldo del 

IICA, de los cuales se obtuvo información sobre las siguientes variables: número de 

fincas, tamaño de la finca, áreas de pastos destinadas a la producción orgánica, número 

de animales, categorías de los animales, zona de ubicación. 

2)  III Censo Nacional Agropecuario (INEC 2001) del que se obtuvo información sobre las 

áreas de estudio relacionado a las siguientes variables a nivel de Departamento: áreas de 
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pastos, cabezas de ganado bovino, número de fincas con ganado bovino y número de 

productores. 

3)  VIII Censo poblacional y IV de vivienda (INEC 2005), del que se obtuvo información 

socioeconómica de los municipios donde se localizó el estudio. 

4)  Fichas Municipales (INIFOM 2004) de las que se obtuvo información sobre aspectos 

socioeconómicos (población, servicios básicos, tenencia de la tierra, sistemas de 

producción, infraestructura) y las características agro ecológicas de cada municipio 

donde se ubicó el estudio. 

3.3.2 Información de fuentes primarias 

Para la recopilación de la información primaria se emplearon dos instrumentos 

metodológicos: (i) entrevistas semi-estructuradas y (ii) estudios de casos. Los mismos fueron 

aplicados a los principales grupos de actores involucrados en la producción de carne orgánica 

certificada en Nicaragua: (i) productores de carne orgánica, (ii) comercializadores (matadero 

Nuevo Carnic) y (iii) ONGs e Instituciones involucradas en la promoción de la actividad 

(CLUSA, CONAGAN, IICA, OIA) (Cuadro 3). 

3.2.2.1 Entrevistas semi-estructuradas 

Según Geilfus (2002) el objetivo de esta herramienta es recolectar información general o 

específica mediante diálogo con individuos (informantes claves), grupos familiares (familias 

representativas) o grupos enfocados; busca al mismo tiempo evitar algunos de los efectos 

negativos de los cuestionarios formales, como son: temas cerrados, falta de diálogo y falta de 

adecuación a las percepciones de las personas. Para efectos del estudio se realizaron 39 

entrevistas semi-estructuradas en total, las que fueron elaboradas en base al papel que 

desempeñan cada uno de los actores en la producción de carne orgánica (Anexos 1, 2, 3, y 4), 

las mismas fueron dirigidas a: 

• 33 productores de carne orgánica ubicados en los departamentos de Matagalpa (11), 

Estelí (3), Jinotega (1), Boaco (2), Chontales (8), Managua (3), Chinandega (1), Rivas 

(2) y Ocotal (2) (Anexo 5). 

• Un técnico certificador de la Organización Internacional de Agricultura, el que brindó 

la información relacionada a los procedimientos y requerimientos necesarios para la 
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certificación, los costos de la certificación y el apoyo que brindan a los productores en 

el proceso de certificación y comercialización de la carne orgánica. 

• Un representante del matadero Nuevo Carnic, única empresa autorizada para el 

procesamiento de la carne orgánica en el país y la que ha realizado la comercialización 

de la misma. Se entrevistó al Gerente de producción del Matadero Nuevo Carnic, con 

el que se obtuvo información sobre el procesamiento de la carne orgánica y el proceso 

de comercialización del ganado orgánico del productor con la empresa y la empresa 

con el mercado externo. 

• Cuatro representantes de organismos e instituciones de fomento a la producción de 

carne orgánica CLUSA (1), IICA (1), MAGFOR (1) y CONAGAN (1) en estos 

organismos se entrevistaron a: 

El coordinador del proyecto de carne orgánica que representa a CLUSA y al Responsable 

de ganadería orgánica del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura con los 

que se obtuvo información básica acerca de la producción de carne orgánica Nicaragüense 

tales como números de productores, tipo de productores, zonas de localización, proceso 

organizativo de los productores en el proyecto, información sobre canales de 

comercialización, información sobre los certificadores, perspectivas de la producción de carne 

orgánica, apoyo que les brindan a los productores y limitaciones presentadas en este nuevo 

sistema de producción de carne. 

Se entrevistó al responsable de producción orgánica del Ministerio Agropecuario y 

Forestal, el cual proporcionó información sobre el papel que juega el ministerio en la 

producción de carne orgánica y facilitó las normativas técnicas de producción nicaragüense, 

las cuales fueron recientemente elaboradas en conjunto con otros organismos e instituciones 

del país tales como: Ministerio de Fomento e Industria y Comercio (MIFIC), Instituto 

Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el IICA. 

Se entrevistó a un técnico de campo de la Comisión Nacional Ganadera de Nicaragua el 

que la información sobre el tipo de apoyo que ellos les facilitan a los productores, el manejo 

que los productores realizan al ganado, los procedimientos y requerimientos que los 

productores deben cumplir para lograr la certificación de sus pastos y su ganado. 
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Cuadro 3. Descripción de los actores involucrados en el desarrollo de la producción de carne 
orgánica certificada. Nicaragua, 2006.  

Nombre de la institución Tipo de 
organización 

Función que desempeña en la producción de 
carne orgánica 

Organización 
Internacional 
Agropecuaria (OIA) 

Agencia certificadora 
internacional 

Certificación de las fincas para la producción de 
carne orgánica. 

Matadero Nuevo Carric Empresa procesadora 
y comercializadora Acopiador y comercializador del producto. 

Liga de Cooperativas de 
los Estados Unidos 
(CLUSA) 

ONG 
Ejecución del proyecto de carne orgánica, apoyo en 
la asistencia técnica, capacitación a los productores 
y búsqueda de mercados para el producto. 

Instituto Interamericano 
de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) 

Instituto de 
cooperación 

Ejecución de proyecto con pequeños productores  
y apoyo en gestión de mercados 

Ministerio Agropecuario 
y Forestal (MAGFOR) Institución estatal 

Autoriza y controla la producción, inspección, 
certificación, importación y exportación de 
productos orgánicos certificados. 

Comisión Nacional 
Ganadera de Nicaragua 
(CONAGAN) 

ONG Asistencia técnica y capacitación a los productores 
de carne orgánica 

Fuente: Elaboración propia basado en entrevista con actores (2007). 

3.2.2.2 Estudio de caso 

El estudio de caso es una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo 

dentro de su contexto real, en la que los límites entre el fenómeno y el contexto no son 

claramente visibles, y en la que se utilizan distintas fuentes de evidencia. Dicha metodología 

utiliza técnicas tales como la observación, las entrevistas, los cuestionarios y el análisis de 

documentos, con los que se pueden obtener datos tanto cualitativos como cuantitativos 

(Hartley, 1994).   

Con la finalidad de conocer con mayor precisión las características de los productores 

dedicados a la producción de carne orgánica se realizaron estudios de casos con cinco 

productores ubicados en tres municipios del país (Matagalpa, Matiguás y Estelí). Dichos 

estudios fueron basados específicamente en aspectos referentes a prácticas de manejo del 

ganado, alimentación, certificación, disponibilidad de recursos, condiciones agro ecológicas, 

organización y comercialización. Para seleccionar los casos de estudios se procedió de la 

siguiente manera:  
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1. Primeramente se elaboró un listado con la información general de los productores que 

participan en la producción orgánica, la cual generó un mapa de ubicación por 

municipios, que sirvió para conocer cuantos productores estaban ubicados en Matiguás -

principal criterio para realizar los estudios de casos- ya que es el municipio en donde se 

está ejecutando el Proyecto GEF-Silvopastoril. 

2. Se contactaron vía telefónica a 33 productores que manejan su ganado en forma 

orgánica. Estos 33 productores fueron encuestados con base en la guía de preguntas para 

verificar su participación en la producción orgánica. 

3. De los 33 productores contactados, solo cinco de ellos continuaban activos en el proceso 

de producción de carne orgánica, por lo tanto, se hicieron los estudios de casos con estos 

cinco productores activos que están manejando su ganado de forma orgánica y a los 28 

productores restantes solamente se les aplicaron preguntas dirigidas a conocer las 

razones de su integración al proyecto y las razones de su retiro del mismo (Anexo 6). 

El instrumento utilizado para conseguir la información en los casos seleccionados fue la 

entrevista semi-estructurada la que fue conducida mediante una guía de preguntas principales, 

diseñadas para generar información de las variables planteadas en el estudio, las que están 

relacionadas con el manejo del ganado, manejo de los potreros, condiciones agro ecológicas, 

disponibilidad de mano de obra, aspectos socioeconómicos e infraestructura. Se trató de 

garantizar flexibilidad en la entrevista de tal forma que permitiera capturar elementos 

previstos en las guías de preguntas principales y a la vez, mantener abierta la posibilidad de 

capturar elementos nuevos. Es importante mencionar que para hacer más dinámico el proceso 

de las entrevistas y poder complementar la información mediante observaciones visuales se 

realizaron recorridos por cada una de las fincas seleccionadas como casos de estudio. 

3.2.1.3 Revisión de las características de los productores del proyecto 

GEF-Silvopastoril 

Dado que la metodología se fundamenta en el estudio de la producción de carne orgánica 

certificada desde el enfoque del cumplimiento de la normatividad que se exige a los 

productores de sistemas orgánicos, se identificaron los aspectos técnicos, financieros, 

organizacionales y de mercado con los que cuentan los productores del Proyecto Silvopastoril, 

mediante el siguiente proceso metodológico:  
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1. Se revisaron y analizaron las encuestas almacenadas en una base de datos en Excel, 

realizadas en el año 2003 por el Proyecto Silvopastoril. Estas encuestas contienen la 

información individual de 131 productores que participan en dicho proyecto ejecutado en 

el municipio de Matiguás.  

2. Siguiendo la categorización empleada por el Proyecto Silvopastoril para agrupar las fincas 

participantes en el mismo, se agrupó a los productores en tres estratos (Cuadro 4). 

Cuadro 4. Distribución de productores del proyecto GEF-Silvopastoril. Nicaragua. 2003.  
Grupos Nombre del Grupo Cantidad Total de 

Productores 
Rango del tamaño 

de finca (ha) 

Grupo uno Pequeño productor agrícola-
ganadero. 

64 5,6-21 

Grupo dos Ganaderos medianos 35 22-42 

Grupo tres Finqueros ganaderos semi-
intensivos 

39 42,5-175 

Fuente: Modificado de Gobbi 2004 por Benavides (2006). 

3. Se seleccionó la información relacionada a las siguientes variables: manejo del ganado 

bovino (alimentación y manejo sanitario), composición del hato ganadero, manejo de los 

pastos, infraestructura, características socioeconómicas del finquero, características agro 

ecológicas de las fincas, comercialización del ganado y usos de suelo. Sin embargo, es 

importante mencionar que para analizar la información relacionada a la variable usos del 

suelo, se tomaron los datos reportados por cada uno de los productores en el año 2006, 

mediante encuestas de seguimiento que el Proyecto Silvopastoril realiza como parte de 

sus actividades de monitoreo. Lo anterior se realizó con el fin de contar con información 

actual acerca de los usos de suelo presentes en las fincas, y tener un panorama de la 

disponibilidad de alimento forrajero presente en las mismas. 

4. Se analizó la información correspondiente a cada uno de los estratos y se realizó la 

caracterización de cada uno de los grupos por separado haciéndose comparaciones en base 

a: los requerimientos para la producción y certificación orgánica, en base a la información 

recopilada en los estudios de casos, en las entrevistas realizadas con los distintos actores y 

en la recopilación de información secundaria relacionada a la producción y certificación 

de carne orgánica.  
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5. Se identificaron así las potencialidades y limitantes con las que cuentan los productores 

del Proyecto Silvopastoril y los requerimientos que tienen que desarrollar cada uno de los 

grupos de productores para la producción y certificación de carne orgánica (Anexo 7). 

6. Se elaboró un Índice de Cumplimiento de la Normatividad Orgánica (ICNO) sobre la base 

de las normativas de producción de ganado orgánico a nivel internacional, a las 

normativas nacionales de producción de ganado orgánico y en base los requisitos de 

certificación utilizados por la OIA y Bio-latina. Para elaborar este índice se utilizaron 

cinco criterios principales:   1) Sistema de alimentación del ganado, 2) Manejo del suelo, 

3) Métodos de control de malezas, plagas y enfermedades, 4) Manejo sanitario del ganado 

y 5) Uso adecuado de los recursos. Cada uno de estos criterios fueron desglosados, a la 

vez, en sub-criterios a los que se les asignaron puntajes (10, 5 y 2,5) de acuerdo al nivel 

de importancia de cada sub-criterio en la producción de carne orgánica certificada. La 

suma de estos puntajes asignados totaliza el 100%. El valor más alto (10) fue asignado a 

los sub-criterios que obligatoriamente debe cumplirse en una finca para poder ser 

certificada por primera vez. El valor 5 se le asignó a los sub-criterios que pueden irse 

cumpliendo a medida que los productores se van involucrando más en la producción de 

carne orgánica, pero que dependen de esfuerzo e inversión para poder lograrlos. Por 

último, el valor 2,5 se le asignó a los sub criterios que pueden irse logrando en el 

desarrollo de la producción, pero que no requieren de mucha inversión y esfuerzo para 

lograrlo, y que el bajo cumplimiento de estos no afecta mayormente la producción 

orgánica (Cuadro 5).  

7. El Índice de Cumplimiento a la Normatividad Orgánica fue aplicada a las medias 

obtenidas de cada grupo de productor en cada una de las variables manejo del ganado 

bovino (alimentación y manejo sanitario), composición del hato ganadero, manejo de los 

pastos, infraestructura, características socioeconómicas del finquero, características agro-

ecológicas de las fincas, comercialización del ganado y usos de suelo; información que se 

obtuvo de cada uno de los grupos de productores con sistemas silvopastoriles y que es 

almacenada en la base de datos del proyecto GEF-Silvopastoril (Cuadro 5). 
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Cuadro 5. Descripción del los criterios que componen el Índice de Cumplimiento a la 
Normatividad Orgánica 

Criterios Puntaje 
asignado

1-Sistema de alimentación del ganado 25 
1.1. Pastoreo libre o extensivo 10,0 
1.2 Suplementación (pastos de corte, melaza, concentrado, leguminosas rastrojos de 
cosecha entre otros) 5,0 

1.3 Disponibilidad de fuentes de agua en las fincas todo el año 10,0 
2- Manejo del suelo 15,0 
2.1 No aplican de fertilizantes químicos 10,0 
2.2 Implementación de prácticas que mejoren la condición física, química y biológica de 
suelo y minimice su erosión 2,5 

2.3 Existencia de límites y zonas de amortiguamiento para evitar el contacto de 
sustancias prohibidas aplicadas en cultivos 2,5 

3- Métodos de control de malezas, plagas y enfermedades 10,0 
3.1  Controla malezas por medio de cobertura con materiales totalmente biodegradables, 
pastoreo, recolección manual entre otros. 10,0 

4- Manejo sanitario del ganado 37,5 
4.1 Uso de registros 2,5 
4.2 Uso de vacunas para prevenir enfermedades 5,0 
4.3 Razas adaptadas a las condiciones locales 2,5 
4.4 Suministros de sales minerales, sal común y vitamina 5,0 
4.5 Proporciona protección contra luz solar, temperaturas, lluvia y vientos excesivos 5,0 
4.6 Disponibilidad de agua en los potreros 2,5 
4.7 Control de parásitos externos e internos  con productos no sintéticos  5,0 
4.8 Controla problemas de enfermedades con productos no sintéticos  5,0 
4.9 Permanencia de los animales en las fincas 5,0 
5- Uso adecuado de los recursos 12,5 
5.1 La carga animal evita el sobre pastoreo y la erosión  5,0 
5.2 Protección de las fuentes de agua 2,5 
5.3 Tratamiento de aguas servidas para evitar la contaminación de aguas superficiales  2,5 
5.4 Manejo del estiércol del ganado de modo que no contribuya a la contaminación de 
cultivos, suelo o agua 2,5 

 TOTAL 100,0 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 La producción de carne orgánica certificada en Nicaragua  

4.1.1 Estado actual 

El sistema de producción de carne orgánica certificada y en transición en Nicaragua hasta el 

año 2005 ocupó una superficie total de 47.807,71 ha de pastos distribuidas en 131 fincas de 12 

regiones del país Chinandega, Chontales, Matagalpa, Managua, Rivas, Boaco, Nueva Segovia, 

Jinotega, Estelí, León, Carazo y la RAAS. Las 131 fincas pertenecen a 90 productores, los 

cuales representan el 3% de los ganaderos totales existentes en el país (Cuadro 6).  

El tamaño de las fincas con las que cuentan los productores oscilan entre 25 a 3.600 ha, 

distribuyéndose el 27% de las fincas en el rango de 25 a 100 ha, seguido de los rangos 101 a 

200 ha (20%) y 201 a 300 ha (19%) (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Distribución del número de fincas con producción de carne orgánica certificada en 

Nicaragua según el tamaño. 

La participación de los productores en la producción de carne orgánica es generalizada en 

casi todas las regiones del país. Sin embargo, los mayores porcentajes de éstos se encuentran 

distribuidos en las regiones de Chinandega, Chontales, Matagalpa y Rivas (Cuadro 6). Esto 

debido a que son zonas caracterizadas por poseer las condiciones agro-ecológicas óptimas para 

la producción ganadera, el mayor número de cabezas de ganado y las mayores áreas de pastos. 
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Aunado a esto, la presencia del proyecto piloto de producción de carne orgánica3, ha estado 

encaminado a aprovechar este potencial dirigiendo sus esfuerzos en esta zona. Asimismo, 

puede observarse que el 46% de estos productores se encuentran distribuidos en la zona norte 

del país correspondiendo a los departamentos de Matagalpa, Jinotega, Nueva Segovia y Estelí 

(Cuadro 6), en donde se concentra el mayor número de fincas ganaderas del país. El III Censo 

agropecuario del año 2001 muestra que en estas regiones se distribuyen 26.883 fincas 

representando el 26% del total de fincas con ganado bovino del país (Cuadro 1). 

Las superficies de pasturas orgánicas certificadas y en transición representan el 1,5% de la 

superficie total de pasturas existentes a nivel nacional. El mayor porcentaje de pasturas 

certificadas se distribuye en las regiones de Chinandega (31%), Chontales (22%) y Matagalpa 

(21%).  El área promedio de pasturas orgánicas certificadas por finca es de 365 ha, siendo el 

28,4% de estos, propietarios de más de una finca (Cuadro 6). 

Cuadro 6. Distribución de productores, área y número de fincas certificadas y en transición 
para la producción de carne orgánica por regiones en Nicaragua. 2005.  

Regiones Número de 
productores 

% de 
productores

Número 
de fincas 

Superficie 
total de las 
fincas (ha) 

Superficie de 
pasto 

certificado (ha) 

% del total de 
pastos 

certificados 
Chinandega 10 11,1 10 20.767 14.591 31 
Chontales 16 17,8 37 14.827 10.418 22 
Matagalpa 32 35,6 47 14.165 9.953 21 
Managua 5 5,6 5 4.647 3.265   7 
Rivas 9 10 9 2.882 2.025 4 
Boaco 2 2,2 5 2.430 1.707  4 
Nueva 
Segovia 3 3,3 3 2.000 1.405  3 

Jinotega 2 2,2 3 1.694 1.190  2 
Estelí 4 4.4 5 1.670 1.173  2 
León 1 1,1 1 1.300 913  2 
Carazo 3 3,3 3 860 604  1 
RAAS 3 3,3 3 802 564  1 

Total 90 100% 131 68.044 47.808 100% 
Fuente: Elaboración propia en base a base de datos del Proyecto de Certificación de Carne Orgánica 

(2006). 

                                                 
3 Se trata de una iniciativa privada que ha madurado en un período corto, basado en alianzas entre un gremio de ganaderos 
(CONAGAN), una entidad de cooperación para el sector agropecuario (CLUSA) y el apoyo de la cooperación internacional: 
IICA y el AID a través del proyecto EPAD. Los participantes son medianos y grandes ganaderos pertenecientes a los 
departamentos de Matagalpa (especialmente en el Municipio de Matiguás), Rivas, Managua, Boaco, Estelí entre otros.  El 
período de duración de la iniciativa era de 3 años iniciando a partir del año 2003 y finalizando en el 2006. Entre los objetivos 
de esta iniciativa esta: Gestionar y fomentar la exportación de carne, lácteos y otros productos de origen pecuario con 
certificación orgánica a los mercados externos. 
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La cantidad total de animales existentes en 131 fincas certificadas en el año evaluado 

(2004), era de 36.023 cabezas. Sin embargo, no todos los animales presentes en las fincas 

certificadas son manejados de forma orgánica. En algunas fincas el productor realiza manejo 

orgánico solamente a los terneros, novillos y vaquillas que va a destinar al mercado orgánico. 

Al resto de los animales (vacas paridas, vacas preñadas y toros) les aplican productos 

sintéticos (desparasitantes y antibióticos) ya que éstos son destinados a la producción de leche 

y a la reproducción. 

Sin embargo, tomando como referencia la cantidad de animales en las categorías de 0 a 24 

meses de edad entre hembras y machos y que fueron reportados en el primer año de 

certificación de las fincas, se puede mencionar que el 71% (26.431 animales) sería destinado 

para la producción y comercialización de carne orgánica anualmente. Esta cifra puede 

aumentar si se toma en cuenta los productores que también destinan hembras de 0 a 36 meses 

(Cuadro 7). 

Cuadro 7. Número de animales por edad, sexo y categoría en las fincas de producción 
orgánica certificada por regiones en Nicaragua.  

Terneros (as) Novill
os 

 

NovillosVaquillas Vaquillas 
gestantes

0-12 M 12-18 M 

Regiones 

♀ ♂ ♀ ♂ 
18-24 

M 
24-36 M 18-24 M 24-36 M

Vacas 
Adultas 

Vacas 
horas

TorosTotal 

Chinandega 1.490 1.239 9.738 29 0 0 0 0 2.333 1,412 312 15.142
Matagalpa 650 644 235 140 294 675 1.199 178 1.637 532 86 6.270
Chontales 546 592 89 45 904 0 899 0 1.155 227 33 4.490
Managua 179 172 98 273 1.444 0 105 46 760 0 24 3.101
Rivas 323 180 9 55 279 337 274 0 504 205 33 2.199
Boaco 124 122 27 15 101 43 212 0 341 143 8 1.136
Carazo 100 45 49 8 8 98 173 0 256 62 12 811 
Nueva 
Segovia 

65 65 5 6 147 0 160 0 227 0 7 682 

RAAS 77 98 0 0 120 0 195 0 175 0 8 673 
Estelí 48 54 41 5 110 0 72 0 129 125 7 591 
Jinotega 23 22 50 30 150 2 75 0 45 75 6 478 
León     450       450 
Total 3.625 3.233 10.341 606 4.007 1.155 3.364 224 7.562 1.370 536 36.023

Fuente: Elaboración propia con datos de planes de manejo de fincas orgánicas 2004. 
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El mayor porcentaje de distribución de animales orgánicos se encuentran en la región de 

Chinandega (42%), producción que está en manos de 10 productores de la zona, seguido de la 

región de Matagalpa con 32 productores (17%) (Figura 5), los que cuentan de igual forma con 

la mayor cantidad de áreas de producción de carne orgánica del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Distribución porcentual de animales bajo producción de carne orgánica certificada por 

regiones en Nicaragua. 

4.1.2 Los productores de carne orgánica entrevistados  

Fueron contactados 33 productores de carne orgánica certificada del país, los cuales están 

ubicados en 9 departamentos Chontales, Matagalpa, Boaco, Ocotal, Jinotega, Estelí, Rivas, 

Managua y Chinandega. De estos, 28 se han retirado del proceso y solamente 5 continúan en 

dicha actividad. 

Estos 28 productores representan el 31% de los productores que participaron en el proceso 

de producción de carne orgánica certificada, en los cuales se distribuyen 64 fincas ganaderas 

con un tamaño promedio de 136 ha por finca y un promedio de 263 cabezas de ganado por 

productor (Cuadro 8). 
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Cuadro 8. Distribución de productores entrevistados por regiones en Nicaragua. 2005.  
Municipio Número de 

productores 
Número de finca Número de 

animales 
Superficie total 
de la finca (ha) 

Chontales 8 28 2.480 8.884 

Matagalpa 11 17 2.215 2.458 

Boaco 2 5 1.136 1.707 

Ocotal 2 2 682 1405 

Jinotega 1 2 478 956 

Estelí 3 4 427 822 

Rivas 2 2 741 566 

Managua 3 3 457 440 

Chinandega 1 1 243 316 

Total 33 64 17.731 8.684 
Fuente: Elaboración propia en base a base de datos del Proyecto de Certificación de Carne Orgánica 

(2006). 

4.1.2.1 Motivaciones de los finqueros para participar en la producción de 

carne orgánica certificada en Nicaragua 

Los 33 productores entrevistados mencionaron seis motivaciones para iniciar la 

producción de carne orgánica (Figura 6). A continuación se presenta una descripción de las 

mismas: 

1. Un mercado que promete sobreprecio y permite obtener mejores ingresos. Esta representó 

la motivación más importante para el 55% de los ganaderos para iniciar la producción de 

carne orgánica. Esta opinión en también compartida por certificadores, empresas 

comercializadoras y ONG´s e Instituciones de fomento a la producción de carne orgánica. 

2. La campaña de divulgación y la oferta de apoyo en aspectos técnicos, comercial y el apoyo 

económico de la certificación realizado por las ONG´s e Instituciones (IICA, CLUSA y 

CONAGAN) para la producción de carne orgánica fue mencionada por el 42% de los 

entrevistados. 
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3. La protección del medio ambiente, mejoramiento de los suelos y las fuentes de agua, así 

como el mejoramiento de la salud de las familias fue mencionada por el 24% de los 

productores. 

4. El 15% de los productores indicó que participa de la producción orgánica para alcanzar 

una producción sostenible ya que pueden utilizar los recursos locales y el de sus fincas, 

realizar un mejor aprovechamiento de mano de obra existente y de esta manera minimizar 

los costos de producción. 

5. Un 12% de los productores indicó participar de la producción orgánica para poder 

aprovechar las formas de manejo realizadas al ganado y a los pastos en las fincas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Distribución de frecuencias de las motivaciones de los finqueros para participar en la 

producción orgánica. Nicaragua. 2006. 

4.1.2.2 Razones de la disminución en el número de productores orgánicos 

Las principales razones para abandonar la producción de carne orgánica certificada 

indicada por 28 productores entrevistados son las siguientes (en orden de importancia por su 

frecuencia) (Figura 7): 

1. La discontinuidad del proyecto piloto de fomento a la producción de carne orgánica 

desarrollado por CLUSA, IICA y CONAGAN fue mencionado por el 93% de los 

productores. Dicha situación impidió el seguimiento técnico, la organización de los 

productores, la certificación y apoyo en la gestión de la comercialización de los primeros 

animales engordados de forma orgánica y certificada. 
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2. El no poder vender el ganado como orgánico al momento de haber alcanzado su peso 

óptimo para el mercado, fue mencionado por el 68% de los productores entrevistados. Lo 

anterior desmotivó tanto a productores que estaban insertos en el proyecto de producción 

orgánica, como a otros que tenían interés en insertarse en el mismo. 

3. El 43% de los productores mencionó la falta de apoyo económico durante el proceso de 

conversión para realizar los diferentes cambios técnicos exigidos por las certificadoras y 

para pagar la misma certificación. 

4. El desconocimiento de estrategias de mercado de la carne orgánica y el de las técnicas de 

producción de ganado orgánico fue mencionado por el 43% de los productores. 

5. El 21% de los productores mencionó que se dispone de pocos puntos de venta de 

productos orgánicos requeridos para el manejo del ganado en las zonas donde se localizan 

las fincas ganaderas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Distribución de frecuencias de las motivaciones de los finqueros para participar en la 

producción orgánica. Nicaragua. 2006. 

Lo descrito anteriormente sugiere que los precios en el mercado de un producto 

determinado es uno de los incentivos principales para que los productores se inicien en 

cualquier alternativa de producción y realicen los esfuerzos necesarios para mantenerse en 

ella. A su vez, los resultados indican que el apoyo institucional, técnico, comercial y 

económico que se les brinde a los mismos son aspectos relevantes para que los productores 

continúen en la actividad. 
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4.2 Caracterización de los actores que intervienen en la producción de 

carne orgánica certificada en Nicaragua 

4.2.1  Caracterización de los productores que manejan sus fincas de forma 

orgánica 

En esta sección se presentan los resultados de la información obtenida de los cinco estudios 

de casos realizados con productores manejando sus fincas ganaderas de forma orgánica. Cabe 

mencionar que los casos estudiados son los únicos productores que al momento de realizarse 

el estudio (año 2006) están manejando su ganado en forma totalmente orgánica, el resto de los 

productores por las razones anteriormente descritas en el inciso 4.1.1.2, se han retirado del 

proceso de producción y certificación orgánica.  

4.2.1.1 Características agroclimáticas de las fincas objeto de estudio 

Las fincas estudiadas se encuentran en los Departamentos de Matagalpa (3) y de Estelí (2), 

y presentan algunas diferencias en sus características agro-climáticas. En la siguiente tabla se 

resumen las características de las fincas de cada uno de los productores analizados (Cuadro 9). 

Cuadro 9. Características agro-climáticas de las fincas certificadas como orgánica. 
Nicaragua. 2006. 

Concepto Sistema de producción carne Sistema de producción de 
doble propósito 

Ubicación Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 

Latitud (°C) 13º00´21.3" 13° 20' 22" 12º50´26" 13º03´30" 12º50´26" 

Longitud (°C) 85º47´40.8" 86° 23' 07" 85º27´33.4" 86º29´15" 85º27´33.4"

Departamento Matagalpa Estelí Matagalpa Estelí Matagalpa 

Municipio Matagalpa Condega Matiguás Estelí Matiguás 

Zona de vida (Holdrige) 
Bosque 
semi-

húmedo 

Bosque 
semi-

húmedo 

Bosque 
semi-

húmedo 

Bosque 
semi-

húmedo 

Bosque 
semi-

húmedo 

Clima      

Temperatura  media anual 
(°C) 23 24 27 21.4 27 

Precipitación pluviométrica 
media (mm) 2400 1000 1400 874 1400 
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Cuadro 9 (Continuación). Características agro-climáticas de las fincas certificadas como 
orgánica. Nicaragua. 2006. 

Concepto Sistema de producción carne Sistema de producción de 
doble propósito 

Altura (msnm) 565 560 247 490 247 

Duración de la estación 
lluviosa (meses) 9 5 8 5 8 

Suelo - - - - - 

Tipo de suelo Franco 
arcillosos 

Franco 
arcillosos Arcillosos Franco 

arcillosos Arcillosos 

Pendiente (%) 8-30 8-75 2-50 8-75 2-50 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con productores del Proyecto de Certificación de Carne 

Orgánica (2006). 

El uso actual del suelo en las fincas estudiadas es eminentemente con propósito ganadero. 

En dos de las fincas el sistema de producción es de doble propósito y en las tres restantes, el 

sistema de producción es de carne. Las mayores áreas de las fincas están cubiertas por pasturas 

tanto naturales como mejoradas y, en algunos casos, el manejo de áreas de bosques y pequeñas 

áreas de cultivo agrícolas con propósito comercial. Los suelos presentan características 

edafológicas muy similares (Cuadro 10). 

Cuadro 10. Uso actual del suelo de las fincas certificadas como orgánicas. Nicaragua 2006. 
Superficie (ha) 

Sistema de producción de carne 
Sistema de 

producción doble 
propósito 

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 

Uso actual 
del suelo Características 

ha % ha % ha % ha % ha % 

Agricultura Cacao, hortalizas, 
granos básicos (ha, %) 5 4,5 - - - - 7 4,5 - 4,5 

Ganadería Pastos (naturales y 
mejorados) (ha, %) 60 53,6 218 96,6 141 95,3 112 72,7 162 72,7

Agroforestería Rastrojos y tacotales 
(ha, %) 4 3,6 7 3,1 - - - - 4 - 

Reserva 
natural Bosque (ha, %) 41 36,6 - 0,0 7 4,7 35 22,7 110 22,7

Otros Caminos internos e 
instalaciones (ha, %) 2 1,8 0,70 0,3 - - - - 6 - 

Área total de la finca (ha) 112 225,7 148 154 282 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con productores del Proyecto de Certificación de Carne 

Orgánica (2006). 
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4.2.1.2 Características socioeconómicas de los finqueros 

El nivel de escolaridad identificado en los propietarios de las fincas es alto (Cuadro 11). 

Todos cuentan con la secundaria aprobada y, en dos de los casos, nivel universitario. El alto 

nivel de educación formal de los finqueros les ha permitido, según mencionan, transferir 

conocimientos sobre manejo orgánico del hato ganadero a los trabajadores dentro de sus 

propias fincas, como así también a otros productores en fincas aledañas. 

Las fincas estudiadas cuentan con disponibilidad de agua todo el año por la existencia de 

ríos, quebradas y estanques artificiales dentro de éstas. Sin embargo, el ganado no puede 

disponer del agua en forma directa en los dos primeros casos por prohibiciones en los 

estándares de certificación. Por lo tanto, el productor tiene que facilitar bebederos portátiles en 

los potreros y llevar el agua por medio de mangueras para que los animales dispongan de ella, 

lo que evita la contaminación de las fuentes de agua y mejora al mismo tiempo el manejo del 

ganado. 

En cuatro de los casos estudiados, se cuenta con servicios de comunicación vía telefonía 

celular. Lo anterior les permite a los propietarios mantenerse informados de la situación 

existente en la fincas, así como resolver problemas presentados en éstas. Solamente en una de 

las fincas se cuenta con el servicio de energía eléctrica. Las cuatro fincas restantes poseen 

paneles solares, los que son utilizados en las cercas eléctricas para el manejo del ganado en los 

potreros.  

Las vías de comunicación hacia estas fincas se encuentran en regulares condiciones. Son 

accesibles en todo tiempo, encontrándose en su mayoría poco alejadas de la cabecera 

municipal (8 a 36 km de distancia), lo que permite a los productores una movilización 

constante hacia ellas al disponer de medios de movilización propios. 

En las zonas de ubicación de las fincas analizadas están presentes diferentes organismos e 

instituciones: entre ellas Nitlapan, INTA, MAGFOR, IDR y FONDEAGRO, las cuales 

ejecutan proyectos en pro del desarrollo de los productores. Solamente dos productores de los 

cinco casos estudiados mencionan pertenecer a proyectos implementados en el área. La 

prioridad de los organismos antes mencionados es atender a los productores pequeños y de 

escasos recursos económicos, por lo que los productores orgánicos trabajan con recursos 

propios. No obstante, en los tres años de duración del proyecto ejecutado por CLUSA, 
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CONAGAN y el IICA, recibieron asistencia técnica y capacitaciones continuas de parte de los 

técnicos de estos organismos en temas relacionados al manejo del ganado orgánico. 

Asimismo, recibieron visitas de estudiantes de las universidades interesados en realizar 

estudios de investigación en temas de sanidad animal.  

Cuadro 11. Características socioeconómicas de las fincas objeto de estudio en Nicaragua. 
2006. 

Sistema de producción de carne Sistema de producción 
doble propósito Características 

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 

Tamaño familiar 6 4 6 4 2 

Nivel de educación del 
productor 

Secundaria 
completa 

Secundaria 
completa 

Nivel 
universitario

Secundaria 
completa 

Nivel 
universitario

Servicios básicos      

Disponibilidad de agua Todo tiempo Todo tiempo Todo tiempo Todo tiempo Todo tiempo

Energía eléctrica Si No No No No 

Teléfono Si Si Si No No 

Vías de acceso Todo tiempo Todo tiempo Todo tiempo Todo tiempo Todo tiempo

Acceso a crédito Recursos 
propios 

Recursos 
propios 

Recursos 
propios 

Recursos 
propios 

Recursos 
propios 

Tipo de organización a la 
que pertenece Ninguna Empresa 

privada 
ONG-Tierra 

nueva 

Asoc. de 
Ganaderos de 

Estelí 
Ninguna 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con productores del Proyecto de Certificación de Carne 

Orgánica (2006). 

En los casos analizados, la familia no está directamente vinculada a las actividades de las 

fincas, ya que el 100% de la mano de obra es contratada, dedicándose los familiares a otras 

actividades laborales fuera de la finca. Por lo general, el propietario dedica dos o tres días a la 

semana a la finca. Las fincas cuentan con un técnico de forma temporal y un trabajador de 

campo permanente, quien se encarga del manejo de la misma. La actividad en la que los 

productores invierten mayor cantidad de mano de obra es el pastoreo del ganado, debido al uso 

permanente de las cercas eléctricas que tiene que ser trasladadas de potreros hasta dos veces al 

día, en algunos casos. Para realizar dicha actividad disponen de 2 a 3 hombres de forma 

permanente durante todo el año (Cuadro 12). 
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Cuadro 12. Número de días/hombre invertidos en las diferentes actividades de producción 
orgánica en las finca objeto de estudio. Nicaragua. 2006. 

Sistema de producción de carne 

(jornales) 

Sistema de producción doble 

propósito (jornales) Actividad por finca 

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 

Vacunación 2 2 6 6 2 

Desparasitación externa 15 36 24 30 36 

Desparasitación interna 4 4 4 2 3 

Pastoreo del ganado 730 730 730 730 1095 

Chapea 240 140 264 212 530 

Reparación de cercas 72 144 120 96 120 

Rondas 14 28 18 24 30 

Otras  actividades 1 3 6 4 4 

Mano de obra permanente 4 4 4 6 9 

Mano de obra temporal 1 4 2 1 3 

Mano de obra familiar 0 1 2 2 1 

Total de Mano de obra 1.083 952 1.180 1.113 1.833 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con productores del Proyecto de Certificación de Carne 

Orgánica (2006). 

Las cinco fincas cuentan con instalaciones para el manejo del ganado (galeras, comederos, 

mangas, bodegas entre otros). No obstante, en la producción de carne orgánica los productores 

hacen muy poco uso de estas instalaciones ya que la alimentación del ganado es 100% a base 

de pastos, el que obtienen mediante pastoreo libre. La suplementación (sales minerales y sal 

común) es realizada utilizando comederos y bebederos portátiles; estos últimos son 

trasladados de un potrero a otro por los trabajadores. Las desparasitaciones, tanto internas 

como externas, y el suministro de vitaminas son realizadas en los potreros para evitar el 

movimiento constante de los animales, debido a que este último provoca pérdida de peso en 

los animales (Cuadro 13). 

La cerca eléctrica es el equipo más utilizado por cuatro de los productores, por considerarla 

necesaria debido al tipo de Pastoreo Racional Intensivo o Voisin. La cerca eléctrica les 

permite hacer divisiones de potreros sin tener que invertir en materiales, como alambre de 

púas, grapas y postes, además realizan un mejor aprovechamiento de los pastos. 
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Cuadro 13. Infraestructura y equipos existentes en las fincas objeto de estudio en Nicaragua 
en el año 2006. 

Sistema de producción de 
carne 

Sistema de producción 
doble propósito Infraestructura y equipos de 

producción 
Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 

Instalaciones (galeras, bodegas y mangas) Si Si Si Si Si 

Bebederos portátiles Si No Si Si Si 

Comederos Si Si Si Si Si 

Picadora Si Si Si Si Si 

Cercas eléctricas Si No Si Si Si 

Cercas muertas de púas Si Si Si Si Si 

Equipo para inseminación Si No No Si Si 

Bombas de mochila Si Si Si Si Si 

Pilas de captación de agua o laguna 
artificial Si Si Si Si Si 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con productores del Proyecto de Certificación de Carne 

Orgánica (2006) 

4.2.1.3 Manejo del hato ganadero 

Estructura del hato ganadero 

En las fincas con sistema de producción de carne (caso 1, 2 y 3), los animales que se 

manejan de forma orgánica son solamente las categorías de terneros y novillos de 0 a 36 

meses) y las terneras y vaquillas de 0 a 24 meses que serán destinadas a la comercialización. 

Las vaquillas de 24 a 36 meses y las vacas preñadas que son utilizadas para la reproducción 

son manejadas en forma convencional en otras fincas pertenecientes al mismo productor. Las 

vacas preñadas son trasladadas a la finca certificada como orgánica en el segundo tercio de la 

gestación (6 meses), para que el ternero nazca en la finca y pueda ser aceptado como orgánico 

por la certificadora. Sin embargo, en las fincas con sistemas de doble propósito (caso 4 y 5), 

todo el ganado es manejado de forma orgánica, ya que el propósito de la fincas es la obtención 

de carne orgánica, con perspectivas de la producción de leche orgánica (Cuadro 14). 
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Cuadro 14. Estructura del hato de las fincas objeto de estudio. Nicaragua. 2006. 
Número de cabezas 

Sistema de producción de 
carne 

Sistema de producción 
doble propósito 

 

Categoría 
Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 

Vacas paridas 30 - 37 54 40 

Vacas secas 19 -  - 50 

Terneras de 0-12 meses 19 - 12 23 16 

Terneros de 0-12 meses 23 - 11 22 18 

Vaquillas de 12-24 meses 17 52 7 - 40 

Vaquillas de 24 meses a más 19 49 47 - 30 

Novillos de 12-24 meses  48  - 20 

Novillos 24 meses a más 29 45 7 23 20 

Sementales 2 - 3 - 3 

Bueyes - - - 1 2 

Total 158 194 124 123 239 

Unidades ganaderas (UA) 131 160 103 102 199 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con productores del Proyecto de Certificación de Carne 

Orgánica (2006). 

Parámetros productivos del hato ganadero 

Los cinco casos estudiados cuentan con registros productivos y reproductivos en sus fincas. 

En tres de los casos (caso 1, 2 y 3) son llevados de forma computarizada y dos de ellos (caso 4 

y 5) los llevan en libros de registros de forma manual. En los estudios de caso 1, 2 y 3, a los 

terneros se les dejan toda la leche de la madre permitiendo así obtener mayor peso al destete. 

Sin embargo, en los casos 4 y 5 solamente les dejan un cuarto de la ubre de la vaca para el 

ternero, ya que el propósito de estas dos fincas es la producción de leche y carne, 

extendiéndose así la edad para la venta (Cuadro 15). 
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Cuadro 15. Parámetros productivos del hato ganadero en las fincas objeto de estudio. 
Nicaragua. 2006.  

Sistema de producción de carne 
Sistema de 

producción doble 
propósito Categoría 

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 

Parámetros productivos      

Peso de los terneros 
destetados (kg/animal) 220 205-220 210 180 160 

Edad al destete (meses) 7 8 8 8 7 

Edad del animal a la venta 
(meses) 24 24 30 30 36 

Peso de novillos a la venta 
(kg/animal) 400 420 400 400 400 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con productores del Proyecto de Certificación de Carne 

Orgánica (2006). 

Manejo sanitario del hato ganadero 

Los problemas sanitarios dentro de las explotaciones orgánicas analizadas son, al igual que 

en las explotaciones tradicionales, un factor importante en el éxito o fracaso de éstas. Por lo 

tanto, los productores de los casos de estudio tienen que realizar  esfuerzos adicionales por 

lograr las condiciones sanitarias óptimas de sus animales debido a las exigencias impuestas 

por la certificación orgánica de su producción. Las actividades de manejo sanitario que los 

productores de carne orgánica realizan son:  

Vacunación 

Según las Normas de Certificación Orgánica cuando se sabe que la enfermedad es un 

problema en la región donde se encuentra la finca, y ésta no puede ser controlada por otras 

técnicas de manejo, la vacunación es permitida. En el país las enfermedades que más 

comúnmente atacan a la ganadería bovina son el Ántrax o Carbunco Bacteriano -enfermedad 

contagiosa sumamente drástica que provoca la muerte de los animales en forma súbita y afecta 

el ganado desde un año de edad en adelante- y la Pierna Negra -conocida también como 

Edema Maligno- que afecta a animales que tienen entre tres meses y tres años de edad. Los 

cinco casos estudiados vacunan a sus animales contra estas enfermedades como una forma 
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preventiva. Se vacuna a terneros y adultos dos veces al año, al entrar y al salir la época de 

lluvias. 

Desparasitación 
La desparasitación interna es realizada por los cinco productores a todo el ganado existente en 

las fincas. Sin embargo, la periodicidad de la desparasitación varía entre productores y zonas. 

Se realiza cada 3 meses como promedio (4 veces cada año). En las fincas doble propósito 

(caso 4 y 5) a todos los animales y en las fincas dedicadas a la producción de carne (caso 1, 2 

y 3) solamente a los machos. Estos últimos son desparasitados con productos a base de plantas 

naturales, los cuales en algunos casos son comprados fuera de la finca, pero en su mayoría son 

elaborados por los productores con recursos propios de las fincas. Se utilizan Aceite de Neem 

(Azadirachta indica), Ajo (Allium sativum L), Apazote (Chepodium ambrosoides), frutas y 

hojas de guayaba (Psidium guayaba L), y bananos verdes, suministrados algunas veces solos o 

de forma combinada.  Otra actividad realizada en estas fincas son los exámenes coprológicos, 

efectuados antes y después de la desparasitación, con el objetivo de conocer el grado de 

afectación de los animales y el grado de eficacia de los productos utilizados.  

Respecto a la desparasitación externa, las garrapatas que afectan a los bovinos siguen siendo 

hasta la fecha uno de los parásitos que provoca grandes pérdidas a la ganadería en el país 

(MAGFOR 2005). Aunado a lo anterior, las infestaciones por mosca paletera (Stomoxys 

calcitrans) y tórsalos (Dermatobia hominis) se han incrementado en los últimos años, creando 

serios problemas de control y ocasionando el uso constante de diferentes productos químicos 

que repercuten en la contaminación del medio ambiente en general y causando afectaciones al 

humano cuando los están manipulando (MAGFOR 2005). La periodicidad del control de los 

parásitos externos por parte de los productores depende de su incidencia y la época del año. En 

las fincas estudiadas se realizan aplicaciones de productos elaborados a base de productos 

naturales (no sintéticos), cada 30 o cada 45 días en la época seca y cada 15, 21 o 30 días en la 

época de lluvia. Las formas más comúnmente usadas para el control de estos parásitos son los 

baños por aspersión y aplicación de productos de forma manual en los puntos de afectación. 

Otra forma de control en el caso del tórsalo, son las extracciones manuales del parásito en 

estado de larva, seguido por la aplicación de pasta de Neem (Azadirachta indica) realizado por 

los productores o trabajadores de campo, los que aprovechan el momento del pastoreo, que es 

cuando están más tiempo y en continua observación de los animales. Otros productos 
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utilizados por los cinco casos estudiados para controlar estos parásitos son la vena del tabaco 

(Nicotiana tabacum L), Colocho de ángel (Clematis diodica), Hombre grande (Quassia 

amara), Madero negro (Gliricidia sepium), Caldo-sulfocálsico y manteca de Neem, entre 

otros.  

Vitaminación 

Al igual que las actividades de manejo anteriormente mencionadas, la vitaminación 

constituye la actividad de rutina sanitaria básica para el ganado en las fincas estudiadas. Los 

cinco casos suministran vitaminas AD3E a los machos y hembras. En el caso de los 

productores con sistema de producción de doble propósito (caso 4 y 5) es realizado cada 3 

meses y en los casos de productores con sistemas de producción de carne (caso 1, 2 y 3)  cada 

6 meses. Otro producto utilizado como suplemento vitamínico en terneros que presentan 

síntomas de anemia es la miel del Carao (Cassia grandis), elaborado naturalmente de la 

cáscara del Carao. Este producto ha sido también utilizado desde hace muchos años en casos 

de presencia de anemia en los niños, lo que lo hace muy conocido en la zona rural para el 

tratamiento de anemias.  

Castración y descorne 

Son prácticas que por su uso extensivo y generalizado son permitidas en la producción 

orgánica, sin embrago se debe minimizar el sufrimiento de los animales y utilizar anestésico 

cuando sea apropiado. La castración no es realizada por todos los productores objetos del 

estudio. Solamente uno de los productores (caso 1) realiza esta actividad al día de nacido de 

los animales, haciendo uso de elastrador para evitar traumas en los animales. El descorne lo 

efectúan sólo 2 productores, que son los que cuentan con sistemas de producción doble 

propósito (casos 4 y 5). El mismo es realizado a los 3 y 6 meses de edad, a hembras y machos. 

Esto para evitar lesiones entre los animales, específicamente en hembras preñadas a las que les 

puedan causar aborto.  

Identificación y registro del hato ganadero  

La identificación animal es un aspecto vinculado a la trazabilidad del ganado y de la carne. 

Por lo tanto, las normativas actuales sobre producción orgánica establecen con carácter 

obligatorio la identificación de todo ganado que se traslade cualquiera que sea su destino. En 

tres de las fincas objeto de estudios (casos 1, 2 y 5) se identifican los animales por medio de 
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chapas o aretes en la oreja del animal y en dos fincas (caso 3 y 4) utilizan hierro candente, el 

cual colocan en la parte posterior del animal. La identificación por medio de aretes les ha 

permitido a los productores llevar registros computarizados o en libros de campo de cada uno 

de los animales de la finca. Esos registros incluyen los parámetros productivos, reproductivos, 

manejo sanitario y de las compras y ventas de animales.  

Sistema de alimentación del ganado 

El déficit de alimento en la época seca y la mala calidad de los pastos y forrajes 

suministrados al ganado son aspectos que limitan el desarrollo de la ganadería en el país. El 

tipo de alimentación en las fincas analizadas es 100% a base de pastos naturales y mejorados. 

Algunas de las especies más comúnmente encontradas en estas fincas son: Estrella (Cynodon 

lemfuensis), Brizanta (Briachiaria brizanta), Jaragua (Hyparrhenia rufa), Taiwán (Pennisetum 

purpureum), Caña japonesa (Saccharum sinense), Kingrass (Pennisetum sp.) y Ratana 

(Ischaemum indicum). 

Los suplementos más comúnmente suministrados por los productores analizados son: sales 

minerales, sal común, pastos de corte (Taiwán y Caña de azúcar), ensilaje (a base de maíz y 

pastos) y forraje de leguminosas. Los cinco productores suministran a su hato ganadero sales 

minerales y sal común, combinados ambos en una misma ración a razón 1:1, las que son 

distribuidas en salitreros en cada uno de los potreros para que diariamente sean consumidos 

por estos animales ad libitum.  

Para mejorar la dieta de los animales y cubrir carencias de alimentos en períodos secos 

presentados en los meses de marzo a mayo, tres productores (1, 3, 5) suministran pasto picado 

(Taiwán y Caña de azúcar), cuatro suministran rastrojos de cosechas (2, 3, 4 y 5) y dos (2 y 3) 

suministran ensilaje a base de maíz, sorgo o pastos. 

Cabe mencionar que los SSP en este grupo de productores son muy pocos conocidos y el 

suministro de forraje de leguminosas es escasamente utilizado. Sin embargo, por la necesidad 

de mejorar la alimentación, a partir del 2005 tres de los casos (caso 1, 2 y 5) iniciaron la 

introducción de bancos forrajeros de leguminosas a su unidad de producción. Los SSP 

tradicionalmente usados en estos casos son: cercas vivas, árboles dispersos en potreros y 

pequeñas áreas de bosques a los cuales realizan en el año algún tipo de manejo, tal como poda 

o establecimiento de nuevas áreas. 
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Tipo de reproducción  

Según las normas de producción orgánica, la crianza de animales no debe incluir métodos 

que hagan al sistema agropecuario dependiente de métodos de alta tecnología e intensivos en 

capital; por lo tanto, las técnicas de reproducción deben ser naturales. Se permite la 

inseminación artificial siempre y cuando se lleven los registros necesarios de la realización de 

éstas y del origen del producto utilizado. En dos de los casos analizados (caso 1 y 2), los 

animales que se destinan para la producción orgánica son obtenidos mediante inseminación 

artificial, en uno de los casos (caso 5) utilizan la inseminación artificial y la monta natural, y 

en dos de los casos (caso 3 y 4) solamente se realiza la monta natural. En lo que respecta a la 

inseminación artificial, ésta es realizada por los técnicos veterinarios que trabajan en las fincas 

o se paga el servicio completo de un profesional especializado para que realice este tipo de 

actividad. En los casos (1, 2 y 5) se cuenta con el equipo necesario para ello (termos de 

nitrógeno líquido, termo de descongelación, pinzas, jeringas, guantes descartables y varillas, 

entre otros). 

Las razas utilizadas para la producción de carne son obtenidas en tres de las fincas (1, 2 y 

5) por medio de la inseminación artificial. Ellos realizan cruces de Criollo y Brahaman rojo 

puro, cruces de Holstein con Pardo Suizo, Brahaman con Holstein o Brahaman con Pardo 

Suizo. Los productores están haciendo selección del ganado, tratando de dejar ganado de color 

claro, ya que han observado menor incidencia de parásitos externos en ellos que en el ganado 

negro u oscuro. 

 Manejo de los potreros 

Para convertir en orgánica o ecológica una finca ganadera, el productor tiene que manejar 

dos aspectos claves: el manejo ecológico de los pastos y el manejo de su ganado con 

medicinas naturales.  En el manejo ecológico de los pastos hay dos formas de hacerlo: el 

Pastoreo Tradicional y el Pastoreo Rotacional Intensivo o Voisin (Saenz 2006). Este último es 

el que actualmente están poniendo en práctica los productores estudiados. Uno de los primeros 

pasos para aplicar este sistema ha sido la división de los potreros en pequeñas áreas que van 

desde 0,50 ha hasta 0,70 ha. Estas divisiones las hacen con cercas eléctricas de un hilo de 

alambre liso y cada potrero es numerado para poder llevar un control del movimiento del 

ganado, lo que facilita además el manejo que se le tiene que dar a los potreros.  
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Con este sistema de pastoreo utilizado, los productores entrevistados afirman no tener una 

receta para el tiempo de ocupación del ganado en un potrero. Esto dependerá de la etapa 

fenológica en que se encuentre el pasto. El tiempo de ocupación y las cargas animales en los 

potreros en estas fincas es variable y es decidido según el tamaño del hato existente, el tamaño 

del potrero, la oferta forrajera, y las especies y variedades de pastos existentes en cada uno de 

los potreros. En el estudio de caso 1, la finca posee una superficie de 60 ha de pastos y cuenta 

con 120-150 cabezas de ganado todo el año, solamente para la producción de carne orgánica; 

en este caso el productor afirma que introduce cargas de 70 a 100 animales durante seis, siete 

u ocho horas, hasta un máximo de 24 horas, después los dejan descansar por períodos de 

recuperación que pueden ser de 15 a 18 días en la época lluviosa y de 40 días en la época seca 

como promedio.  

Los productores de los casos analizados prefieren tener diversidad de pastos naturales en la 

finca, ya que según afirman, en la zona sobreviven mejor por estar adaptados a las condiciones 

agro-ecológicas de la finca.   

El control de malezas es realizado mediante chapeas dos veces al año como promedio y a 

través del pastoreo con alta carga animal, seguido por corte de limpieza de los remanentes 

después del consumo en cada potrero.  

La reparación y mantenimiento de cercas es otra de las actividades de manejo de los 

potreros que los productores realizan en sus fincas. No es una actividad constante en todos los 

casos, esto debido a la implementación de las cercas eléctricas en el tipo de pastoreo que 

utilizan, que evita que los animales se acerquen a éstas y causen daños. Sin embargo, las 

cercas eléctricas también requieren un manejo al tener que moverlas constantemente en los 

potreros.  

La trashumancia es otra actividad que realizan tres de los productores analizados (caso 1, 

2, y 4 te falta un productor) debido al déficit de oferta forrajera en algunos meses del año 

(marzo-mayo) y por la existencia de mayor cantidad de animales que la finca soporta. Estos 

animales son movilizados a fincas de su propiedad ubicadas en otras zonas, en algunos casos 

alejados unas de otras, por lo que tienen que auxiliarse de medios de transporte.  

El establecimiento y manejo de SSP es una de las actividades que este grupo de productores 

realiza muy poco en sus fincas. Sin embargo, por considerar que con ellos pueden cumplir los 
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requisitos ambientales de la producción orgánica y que pueden ser importantes para la 

alimentación del ganado, poco a poco han venido realizando algún tipo de manejo, el cual 

consiste únicamente en podas de cercas vivas y de árboles dispersos en los potreros, las que 

son realizadas dos veces al año. Además, realizan el establecimiento de nuevas especies 

arbóreas, las que son establecidas generalmente en las cercas de los potreros. También 

efectúan el manejo silvopastoril de pequeñas parcelas de bosques existentes en las fincas.  

4.2.2  Comercializadores de carne orgánica en Nicaragua 

Según las entrevistas realizadas a los actores involucrados en la producción de carne 

orgánica, el Matadero Nuevo Carnic es la única empresa autorizada en procesar y 

comercializar el ganado orgánico en el país. Este ganado debe ser entregado en forma directa 

por los productores al matadero, reconociendo un precio diferenciado que oscila entre el 10 y 

el 20% por encima del precio convencional.  Nuevo Carnic es una compañía internacional 

privada ubicada en Managua. Tiene más de cuarenta años de exportar carne a los Estados 

Unidos. Según la USDA Food Safety and Inspection Service, el Nuevo Carnic, S.A. es una 

planta elegible para procesar y exportar carne orgánica a los Estados Unidos desde el 16 de 

enero de 2002 y nuevamente certificada en diciembre de 2005, año durante el cual comenzó la 

exportación de carne orgánica a los Estados Unidos. 

 De los tres mataderos existentes en el país (Nandaime, Amerrisque y Nuevo Carnic) que 

fueron inspeccionados por IOA (Organización Internacional Agraria), el Matadero Nuevo 

Carnic fue el único que cumplió con toda la reglamentación para la certificación y se 

posicionó como el primer operador de producción bovina orgánica certificada del país. Al 

igual que los productores, el matadero tiene que recibir inspección anualmente para renovar su 

certificación y autorización para exportar producto orgánico. Este matadero cuenta con 

autorización para exportar también a la Unión Europea. Cuentan con una capacidad instalada 

de sacrificio promedio entre 330 y 350 bovinos por día y cumplen con una serie de normas 

estrictas de control de calidad requeridas para la exportación de tanto de la carne orgánica 

como de la carne convencional. 
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4.2.3  Certificadores de la carne orgánica en Nicaragua 

La certificación de la carne orgánica en su etapa inicial estuvo a cargo de la certificadora 

OIA (Organización Internacional Agraria), a solicitud de las instituciones (IICA, CLUSA y 

CONAGAN) quienes están apoyando este proceso de producción. 

OIA es una empresa certificadora que cuenta con acreditación de los gobiernos de Estados 

Unidos, Brasil, Argentina, Japón y Unión Europea; los cuales tienen legislaciones y 

regulaciones que tanto la Unión Europea, EE.UU y el Japón han creado para la introducción 

de carne orgánica certificada en sus países, las cuales son diferentes en cuanto a trámites, 

definiciones, acreditaciones, entre otras. Adicional a la certificación de actividades agrícolas y 

ganaderas, OIA ha sido acreditada por el Gobierno británico para trabajar en el área de pesca 

de captura, y por el Gobierno argentino en la trazabilidad de granos básicos y leche. En este 

último producto, certifican alrededor del 20% de la producción láctea argentina, es decir unos 

4,5 millones de litros de leche al día. OIA tiene oficinas en los Estados Unidos, Sao Paulo y 

Buenos Aires. Sin embargo, no cuenta con oficinas en Nicaragua, por lo que tienen año con 

año que mandar sus inspectores para realizar la certificación. Los contactos de esta 

certificadora son realizados a través de CLUSA y CONAGAN. Estos dos organismos son los 

que tienen contacto directo con los productores de carne orgánica en el país.  

Actualmente existen dos agencias certificadoras que tienen agencias en Nicaragua: 

BIOLATINA S.A y Organix Crop Improvement Association Inc (OCIA). Estas certificadoras 

utilizan sus propios protocolos que son consistentes con lo que rigen las normativas de los 

principales países importadores. Según las entrevistas realizadas a los productores, están 

analizando las posibilidades de certificarse con una de estas agencias locales para disminuir 

los costos de certificación, ya que no tendrán que traer inspectores del extranjero como en el 

caso de certificarse con la OIA. 

El proceso de certificación es muy similar con las tres agencias debido a que este tiene 

procedimientos básicos que en general se ajustan a cualquier tipo de certificación y que se 

pueden ampliar según el modelo que el cliente escoja. A continuación se presenta por medio 

de la Figura 8, el proceso general para acceder a ella. 

1. El cliente (productor o empresa) solicita información sobre el servicio de certificación 

y sobre las tarifas de servicio.  
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2. El organismo de certificación presenta información a la empresa solicitante sobre el 

servicio de certificación: Requisitos, principios y reglamentación. 

3. La empresa toma la decisión de aplicar para la certificación y llena todos los trámites 

administrativos del organismo de certificación. 

4. El organismo mediante inspecciones periódicas a la empresa o finca evalúa y verifica 

el cumplimiento de normas del producto o servicio emitiendo un concepto mediante 

formatos o informes de las actividades de inspección. 

5. La empresa aprueba la inspección y es apta para el otorgamiento de la certificación.  

6. Se da la emisión del Certificado y concesión de uso del sello según sea el caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Proceso de certificación utilizado por las agencias certificadoras (OCIA, 

BIOLATINA y OIA). 2005. 

Fuente: Modificado de OIA, BIOLATINA y OCIA. 2005 por Benavides (2006). 
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Según las entrevistas realizadas en las fincas certificadas, el proceso de certificación para la 

producción orgánica se inició primeramente certificando los pastos. El costo pagado por finca 

certificada osciló entre los 200-500 dólares, siendo el costo promedio de 2 dólares por ha de 

pastos. Para la certificación del ganado, se utilizó un costo estipulado que toma en cuenta el 

tamaño del hato ganadero existente en las fincas (Cuadro 16). Dado que en 76 de las fincas 

inspeccionadas no se aplicaban productos químicos (herbicidas, fertilizantes y fungicidas) 

desde hacía más de tres años, fue posible reducir el período de transición para la certificación 

de los animales a un año. En las 55 fincas restantes los animales fueron certificados a los dos 

años por la presencia de no conformidades en el manejo del ganado bajo forma orgánica en el 

momento de la inspección. 

Entre las no conformidades, se mencionan la falta de registros (identificación de vacas y 

terneros, lista de productos veterinarios restringidos), así como la alimentación del ganado en 

base a productos no orgánicos. Los principales obstáculos que se consideran en el proceso de 

certificación son el uso de pesticidas en lugar de productos alternativos naturales para la salud 

animal, la no existencia de áreas de control de parásitos internos y externos, la falta de un 

sistema preventivo para evitar contaminación y el contagio de enfermedades y parásitos. 

Según los certificadores entrevistados, para la inspección de las fincas, la OIA ha tomado 

en cuenta las normas que rigen la actividad pecuaria orgánica, destacándose entre los 

requerimientos aspectos como la no utilización de productos químicos sintéticos durante los 

últimos tres años, la no utilización de transgénicos en la alimentación del ganado y la 

utilización de productos naturales en la alimentación y tratamiento de los animales, entre 

otros. Asimismo, se ha tomado en cuenta el aspecto genético. Así como la adaptación de los 

animales a las condiciones que se les proporciona (lugar, clima y otros). 

Es importante mencionar que el costo incurrido para la certificación para el primer año fue 

asumido por el proyecto ejecutado por CLUSA, CONAGAN e IICA. En los años siguientes, 

los costos fueron asumidos por el productor, quienes estuvieron a cargo además de realizar los 

contactos con la certificadora OIA que cuenta con experiencia y trayectoria en certificación 

orgánica bovina para realizar la certificación de las fincas de los productores.  
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Cuadro 16. Costos de certificación de carne orgánica.   
OIA OCIA Bio-Latina 

Rango 
(cabezas 
bovinas) 

Costo 
US$ 

Cuota de inscripción 
anual: US$ 300 

Inspecciones anuales 
sugeridas: dos 
inspecciones de US$ 500 
diarios 

No se incluyen análisis, 
ni otros estudios 
adicionales 

No se incluyen viáticos, 
pasajes, comidas, etc 

Estos valores no 
incluyen  I.V. A. 

Costo de emisión de 
certificación: 1% de las 
ventas orgánicas. 

25 a 50 

51 a 100 

101-200 

301 a 400 

401 a 500 

2.500 a más 

100 

200 

250 

450 

550 

1.000

Cuota de certificación 
(no reembolsable):  US $ 
495 

Inspección por día: US $ 
150 

Cuota por sello: 

a) Si las ventas son 
iguales o menores que 
(U$ 100.000) :     US 
$500 

b) Si las ventas son 
mayores a US $ 100.000   
5% de las ventas 

 

Cuota de inscripción: 
US $30  

Certificado 
(ecológico o 
transición): US$ 500 

Inspección de la 
finca: 

a) Si el área está entre 
0.175 ha a 3.51 ha: 
US$ 30 

b) Si son áreas 
mayores de 3.51 ha: 
US$ 16 

Certificación de área 
de procesamiento: 
US$ 250 

Certificación de 
comercialización en 
puerto: US$ 250 

Fuente: Elaboración propia (2006). 

4.2.4   Entidades de apoyo al fomento de la producción y comercialización de 

la carne orgánica certificada en Nicaragua 

Las entidades de apoyo al fomento de la producción y la comercialización de carne 

orgánica en Nicaragua son las siguientes: CLUSA, CONAGAN, MAGFOR y el IICA. Estas 

organizaciones son las que han coordinado acciones referentes a gestionar y fomentar la 

exportación de carne con certificación orgánica a los mercados externos. 

CLUSA (Liga de Cooperativas de los Estados Unidos) es una entidad de cooperación para 

el desarrollo del sector agropecuario y CONAGAN (Comisión Nacional Ganadera de 

Nicaragua) un gremio de productores ganaderos de Nicaragua. El papel de ambas 

organizaciones en este proceso ha sido la formulación y el desarrollo de la iniciativa piloto de 

producción de carne orgánica certificada mediante la ejecución de actividades relacionadas a 

la organización e integración de los ganaderos al proceso, la asistencia técnica y 

capacitaciones dirigidas a los productores en temas de manejo sanitario, alimentación y 

desarrollo de criterios de certificación. Además, el apoyo financiero a los productores para la 
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certificación de las fincas y el desarrollo de actividades de mercadeo (ferias de degustaciones 

y reuniones con compradores, tanto a nivel local como internacional) y el apoyo por medio de 

un agente de ventas encargado de hacer contactos de mercado a nivel internacional. 

Otra actividad realizada por CLUSA, es el apoyo que le ha dado a la UNA (Universidad 

Nacional Agraria). Esta última ha desarrollado 35 fórmulas de medicinas veterinarias 

homeopáticas, las cuales han facilitado la producción de carne orgánica. Estas medicinas 

homeopáticas están hechas a base de plantas como el Neem, el eucalipto, la guayaba, el 

madero negro, entre otros. Son convertidas en extractos para luego ser aplicadas a las reses en 

casos de neumonía, parasitosis, mastitis, entre otras enfermedades que atacan al ganado 

bovino. 

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) ha apoyado la 

producción de carne orgánica mediante la ejecución del proyecto EPAD (Políticas 

Económicas y Desarrollo de Agronegocios). El papel del IICA en la producción de carne 

orgánica es apoyar con asistencia técnica de consultores expertos en producción y 

comercialización de carne orgánica, realizar contactos con compradores, distribuidores y 

certificadores de carne Kosher y carne orgánica, realizar eventos de capacitación a estudiantes 

de la Universidad Nacional Agraria para dar asistencia a las fincas del programa por dos 

meses y ofrecer cursos de utilización de medicinas homeopáticas en coordinación con otros 

organismos. 

El Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR), es una institución estatal que juega un 

papel muy importante en la elaboración de las Normas Técnicas Obligatorias Nicaragüenses 

(NTON) con las que se establecen las directrices referentes a toda la cadena de producción y 

comercialización de productos orgánicos certificados en el país. Asimismo es el que acredita a 

las certificadoras que desean realizar operaciones de certificación orgánica. La defensa de la 

denominación agricultura ecológica, la aplicación de su Norma Técnica Obligatoria 

Nicaragüense, el control del cumplimiento del mismo, así como del fomento y control de la 

calidad de los productos amparados en las NTON son funciones que cumplen el MAGFOR en 

esta producción orgánica.   
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4.3  Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de 

la producción, comercialización y certificación de carne orgánica en 

Nicaragua. 

En esta sección se presentan los resultados del análisis FODA –a nivel técnico, comercial y 

organizativo- de la carne orgánica en Nicaragua.  

4.3.1   Análisis FODA de la producción de carne orgánica a nivel técnico-

productivo 

El análisis presentado a continuación contiene la visión de los productores entrevistados 

acerca de las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de la producción de carne 

orgánica a nivel técnico productivo en Nicaragua. 

Oportunidades: 

1) La presencia en el país de organismos e instituciones que prestan servicios de fomento a la 

producción de carne orgánica. 

2) El valor agregado del producto al ser comercializado como orgánico. 

3) Posibilidad de realizar otras alternativas económicas en la finca con el  mejoramiento del 

medio ambiente. 

Amenazas: 

1) La falta de técnicos y personal de campo formados para el desarrollo y la aplicación de 

tecnologías orgánicas. 

2) La carencia de una estructura institucional de fomento a la producción orgánica genera un 

vacío en la formulación de propuestas y políticas que favorezcan el desarrollo de la 

producción de carne orgánica. 

Fortalezas:  

1) Disponibilidad de áreas de pastos naturales y mejorados en las fincas sin aplicación de 

productos químicos desde hace varios años. 
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2) Las condiciones favorables para el manejo del ganado orgánico (agua, áreas de pastoreo, 

árboles en los potreros) permite desarrollar con mayor eficiencia la producción de carne 

orgánica. 

3) La existencia de diferentes especies de plantas en las fincas con propiedades curativas 

utilizadas para el manejo sanitario del ganado. 

4) La disponibilidad y bajo costo de mano de obra facilita las actividades de manejo. 

5) Presencia de agentes de apoyo que están desarrollando prácticas de producción orgánica 

6) Los productores han desarrollado actitudes experimentadoras en el manejo del ganado 

7) Hay capacidades y voluntades de productores para formar una asociación de ganaderos de 

carne orgánica para hacer gestiones a nivel técnico, financiero y de mercado que permita el 

desarrollo de la producción de carne orgánica 

8) Los productores y trabajadores de las fincas han desarrollado conciencia ecológica lo que 

asegura la certificación del producto final 

9) Los productores de carne orgánica cuentan con experiencias en trabajos con organismos, 

instituciones y empresas que les ha permitido el desarrollo de habilidades organizativas que se 

podrían aprovechar 

Debilidades:  

1) La falta de incentivos o alternativas de financiamiento para la producción durante el 

proceso de conversión. 

2) Escasez de  puntos de ventas de productos naturales en las zonas, para poder tratar los 

problemas sanitarios en los animales  

3) El mal estado de vías de acceso a las zonas es una limitante para la transferencia 

tecnológica y otras actividades de fomento a la producción de carne orgánica 

4) Escasa experiencia en la aplicación de productos orgánicos para el manejo sanitario y la 

alimentación del hato ganadero en las fincas. 
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4.3.2 Análisis FODA de la producción de carne orgánica en Nicaragua a 

nivel del componente de comercialización 

El análisis presentado a continuación contiene la visión de los comercializadores (Matadero 

Nuevo Carnic y CLUSA) entrevistados sobre las oportunidades, amenazas, fortalezas y 

debilidades de la producción de carne orgánica a nivel de comercialización 

Oportunidades  

1) El incremento en el consumo mundial de carne fresca y saludable abre puertas a la 

demanda lo que asegura también la estabilidad del mercado externo de la carne orgánica. 

2) La existencia de una demanda insatisfecha de carne orgánica en los países desarrollados 

brinda la oportunidad a los productores de poder incursionar en este mercado. 

3) Los acuerdos comerciales, como el TLC, en donde Nicaragua está participando con 

diferentes rubros agropecuarios, entre ellos la carne y la leche. 

Amenazas: 

1) El desconocimiento del producto y sus beneficios aunado a la crisis económica puede 

impedir el desarrollo del mercado nacional ya que difícilmente las personas con pocos 

recursos podrán comprar carne orgánica certificada por tener  mayor precio. 

2) Falta de trazabilidad en la cadena comercial puede ser un obstáculo a la hora de 

comercializar el producto. 

3) La disminución del sobre precio del producto puede provocar que deje de ser un 

atractivo para los productores del mismo. 

4) El aumento del precio de la carne convencional puede ser un atractivo para los 

productores, por no tener que pagar un costo por la conversión y que permita obtener 

mayor rentabilidad. 

Fortalezas: 

1) Existen líderes y profesionales en el grupo de productores certificados para desarrollar y 

para dirigir diferentes estrategias  de producción y comercialización del producto como 

orgánico. 
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2) El producto carne orgánica cumple todos los requisitos de producción y comercio 

exigidos por los mercados internacionales. 

3) Los productores cuentan con capacidad por finca para cumplir una cuota mensual de 20 

animales en promedio por productor. 

4) Existe en las fincas capacidad de ofertar producto de buena calidad por el bajo uso de 

productos químicos para el control de las enfermedades y parásitos. 

Debilidades: 

1) Los productores se ven obligados a vender sus animales como convencionales para 

sufragar los gastos incurridos en la producción orgánica y en otras actividades de las 

fincas, debido a la falta de un mercado para el producto, cuando este está listo para 

comercializar.  

2) Los productores no cuentan con estrategias o conocimiento de mercado para vender el 

producto, en especial no hay una estrategia clara de promoción de este producto 

orgánico para el mercado nacional y de exportación. 

3) Falta de recursos económicos para realizar gestiones de mercado y ubicar el producto 

4) El bajo volumen y disponibilidad del producto (carne orgánica) actualmente no cubre las 

demandas de los compradores identificados. 

5) Hay dificultad de negociación con los productores debido a su inestabilidad en la 

producción orgánica y la débil organización existente. 

6) Hay una escasa y casi nula participación de los productores en las gestiones de mercado, 

ya que los organismos que los apoyan son los que han estado encargados de la búsqueda 

de mercado, sin darle participación directa a los productores. 

4.3.3 Análisis FODA de la producción de carne orgánica en Nicaragua a 

nivel del componente de certificación 

El análisis presentado a continuación contiene la visión de la certificadora OIA sobre las 

oportunidades, amenazas, fortalezas, y debilidades de la producción de carne orgánica a nivel 

de la certificación.  
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Oportunidades: 

1) La existencia de  normas nacionales obliga a certificadoras a regir estándares de 

certificación a la realidad del productor nicaragüense 

2) La presencia de OIA y Bio-latina como entidades de certificación acreditadas en el país 

podría facilitar el proceso de certificación y disminuir el costo del mismo 

Amenazas: 

1) El sistema de certificación no es accesible a los pequeños y medianos productores por los 

altos costos que se tienen que pagar, lo que impide el desarrollo de la producción en estos 

estratos de productores 

Fortalezas: 

1) La certificación de 131 fincas con capacidad de ofertar cantidades mensuales de carne 

orgánica a un mercado internacional 

2) La mayoría de las fincas certificadas han requerido un corto período de transición para la 

conversión de sus pasturas a orgánicas por el ausente uso de productos sintéticos que les 

ha permitido cumplir más rápidamente los criterios de certificación 

3) La mayoría de los productores cuentan con un buen nivel educativo que les ha facilitado 

el  manejo de registros ganaderos 

4) Existe una muy buena voluntad en los productores de realizar cambios en sus fincas y en 

el manejo de su hato ganadero 

5) Los productores tienen muy claro los procesos y requerimientos que deben cumplir para 

la certificación de carne orgánica 

6) Los productores están conscientes que deben pagar una certificación para poder obtener el 

producto de calidad que el mercado exige 

Debilidades: 

1) Se han tenido que pagar altos costos por la certificación por ser certificadoras que no 

tienen oficinas en el país 

2) Hay debilidad en la elaboración y desarrollo del plan de conversión de la finca, 

herramienta que deben utilizar antes de iniciar la conversión 
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3) Temores de los productores a integrarse por que desconocen el proceso de inspección y 

certificación orgánica 

4) La falta de costumbre de los productores de llevar registros de las actividades realizadas 

en sus fincas, les dificulta acceder al sistema de certificación 

5) La inseguridad de la comercialización del producto ha provocado que productores no 

continúen con la certificación 

4.4  Principales características de los grupos de productores participantes 

del Proyecto Enfoques Silvopastoriles para el Manejo de Ecosistemas 

Los productores participantes del proyecto Silvopastoril han sido categorizados en tres 

grupos: (i) pequeño productor agrícola ganadero, (ii) productor ganadero mediano y (iii) 

finqueros ganaderos semi-intensivos (Ramirez et al. 2004). A continuación se presenta una 

descripción de las principales características bofísicas de las fincas y del manejo de los pastos 

y del ganado en cada uno de los grupos de productores. Las principales variables socio-

económicas que caracterizan dichos grupos se presentan en el Anexo 9. 

4.4.1  Pequeño productor agrícola ganadero 

En este grupo se ubican 50 productores, que representan el 38,2% del total de participantes 

en el proyecto, los que cuentan con áreas desde 5,8 a 21 ha (17 ha en promedio), ubicadas a un 

rango de 200 a 370 msnm (290 msnm en promedio). El 84% de las fincas poseen suelos con 

textura arcillosa, el 14% textura arenosa y el restante 2% textura franca. En general son fincas 

con caminos accesibles durante todo el año, ubicadas a distancias que van desde 1,5-25 km 

(10,8 km en promedio) del pueblo más cercano. Sin embargo, solamente el 22% cuenta con 

servicios de agua potable, un 8% con servicio de electricidad y sólo un 2% con servicio 

telefónico. El tamaño familiar promedio es de 7 personas, y determina que estén 2,4 unidades 

de trabajo familiar por área total de la finca y 2 unidades ganaderas por unidad de trabajo 

familiar. Solamente el 50% de los productores tienen acceso a créditos, facilitado por 

financieras locales y en menor medida por la banca privada. 

El 91% cuenta con fuentes de agua superficiales dentro de su propiedad, mientras que solo 

el 51,4% de estos cuentan actualmente con abastecimiento suficiente para sus animales 



 72

durante todo el año, el 48,6% tiene abastecimiento limitado en el período seco. El 100% de los 

productores realizan protección de las fuentes de agua que nacen y que cruzan por sus fincas, 

el 46% siembra árboles y arbustos y el 64% permite crecimiento de vegetación y el 74% evita 

el acceso del ganado a las fuentes de agua. Sin embargo, solamente el 3,4% de estos instalan 

bebederos para evitar la contaminación de estas y poseen tratamiento de aguas servidas dentro 

de su propiedad.  

Las fincas cuentan con un hato ganadero de 17 cabezas como promedio y 14 unidades 

ganaderas4. La carga animal respecto al área total de la finca es de 0,81 unidad animal y 1,3 

unidad animal referente al área forrajera efectiva5, esto sugiere la posibilidad que los 

productores estén haciendo una sobre utilización de los recursos forrajeros, ya que el valor 

manejado en el trópico es de una unidad animal por hectárea. El 28% de los productores 

mantienen animales de otros productores en sus fincas quienes les pagan por el alquiler de sus 

potreros (Cuadro 17). 

Cuadro 17. Distribución del hato por categorías de machos y hembras en el pequeño 
productor agrícola ganadero. 

Categoría Machos Cabezas/ 
productor Rango Categoría Hembras Cabezas/ 

productor Rango Total

0-1 año 110 2,2 1-9 0-1 año 125 2,5 0-10 4,7 
1-2 años 33 0,6 0-5 1-2 años 81 1,6 0-6 2,2 
2-3 años 6 0,12 0-2 2-3 años 78 1,5 0-10 1,66 
Mayores de 3  
años 3 0,06 0-2 Mayores de 3 

años 16 0,32 0-8 0,68 

Toretes-
reproductores 5 0,1 0-2 Vacas horas 122 2,4 0-10 2,6 

Sementales 12 0,24 0-1 Vacas paridas 256 5,12 0-18 5,25 
Bueyes 0 0 0 Descarte 4 0,08 0-2 0,09 
Total  de 
cabezas 169 3,4  682 13,6 17 

Total Unidad 
Animal (UA)      14 

Fuente: Elaboración propia en base a base de datos del Proyecto Silvopastoril (2006). 

El sistema de producción de este grupo está basado en una ganadería de doble propósito, 

donde el 98% del ganado posee encaste racial suíndico y natalidad de un 51%6. Poseen en 

promedio un total de 5 vacas paridas. El destete es realizado a los 11 meses de edad con un 

                                                 
4 Este dato fué obtenido de multiplicar el total de animales por la constante 0,83 utilizada por el proyecto en la línea base analizada. 
5 Para obtener el área forrajera se tomó en cuenta las áreas de pasturas mejoradas y naturales, bancos forrajeros de leguminosas y gramíneas.   
6 Este indicador resulta de la suma de hembras y machos en la categoría de 0-1 años, osea terneros nacidos entre el total de hembras en edad 
reproductova en la categoría mayor de 2 años. 
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peso de 145 kg en promedio. La cantidad de machos es menor en comparación con las 

hembras (3,4 y 13,6 cabezas promedio por finca respectivamente). Los machos son vendidos 

de forma muy temprana, a los 20 meses en promedio, con peso promedio de 158 kg por 

animal, obteniéndose ventas anuales de 5 terneros por productor y participando anualmente un 

48% de los productores en este proceso de comercialización. (Cuadro 18). Un porcentaje más 

bajo de éstos comercializa sus novillos (7,8%), los cuales venden en promedio 10 animales 

anualmente por productor, en edades de 2-3 años con pesos promedios de 360 kg. Los novillos 

y terneros son vendidos generalmente de contado en la finca a comerciantes de la misma zona. 

Cuadro 18. Parámetros productivos del hato ganadero del pequeño productor agrícola 
ganadero. Nicaragua. 2003. 
Parámetro Promedio Rango 

Edad al destete (kg) 11,3 7-18 

Peso promedio al destete (meses) 158 100-280 

Edad a la venta (meses) 20 9-28 

Peso a la venta (kg)   250 100-220 

Terneros machos vendidos en el año 3,7 1-18 

Terneras vendidas en el año 2 0-2 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Proyecto Silvopastoril (2006). 

En este estrato no sólo se ubican productores con menor número de animales y cantidad de 

áreas, sino quienes realizan el menor manejo de su hato y cuentan con menor infraestructura. 

El 98% de los productores hacen uso de pastoreo puro en sistema extensivo y el 2% el sistema 

semi-intensivo o semi-confinamiento. El 50% de los productores de este grupo hacen uso de 

sal mineralizada, la que suministran generalmente a terneros y vacas paridas, en un menor 

porcentaje a vaquillas y novillos. Sólo un 26% suministran pasto de corte. Un 18,5% 

suministran melaza y un 4% suministran concentrado; un 2% suministra con gallinaza. El 79% 

realizan vitaminación, al menos 2 veces al año, el 92% suministra sal común a todo el hato 

ganadero y el 14% suplementan con rastrojos de maíz. El 34% hacen uso de bancos forrajeros 

de leguminosas y gramíneas en la alimentación del ganado. 

El sistema de reproducción del hato ganadero se realiza en un 84% por medio de monta 

natural y el restante 14,5% practican la inseminación artificial y un 1,5% practica ambos 

sistemas de reproducción. 
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Con relación al manejo sanitario, el 90% de los productores realizan vacunación de su hato 

ganadero al menos 2 veces al año, para las dos enfermedades más comunes en Nicaragua 

como son el Carbunco Bacteriano o Ántrax y el Carbunco Sintomático o Pierna Negra.  Así 

mismo, el 70% llevan a cabo la desparasitación interna, al menos 2 veces al año y el 92% 

realizan desparasitación externa al menos 2 veces al año con productos químicos. 

Respecto a la infraestructura, el 90% de los ganaderos tienen cercas muertas de alambre de 

púas y ninguno del grupo emplea cerca eléctrica. El 48% cuenta con corral de manejo en sus 

fincas. El 34% utiliza saladeros en los potreros y sólo un 4% cuentan con picadoras de pastos 

útiles en la alimentación del ganado. 

En el manejo de los potreros se aplica un sistema mixto para el control de malezas (control 

manual y control químico). Sin embargo, solamente un 6% de los productores de este grupo 

utilizan herbicidas y el 97% controlan las malezas con prácticas mecánicas tales como 

chapeas, la que realizan al menos dos veces por año. El 84% realizan rondas, al menos una vez 

al año. El 94% realizan reparación y mantenimiento de cercas, al menos dos veces al año. 

Ninguno fertiliza sus potreros y el 44% de los productores realizan traslados de los animales a 

otras fincas, al menos una vez al año, lo que es más frecuente en el período seco. 

Generalmente el movimiento lo realizan a fincas que no son propias, teniendo que pagar por el 

alquiler de los pastos.  

Los tipos de uso de suelo predominantes en las fincas del Grupo del pequeño productor 

agrícola ganadero reflejan una mayor presencia de pasturas mejoradas7, cubriendo un 25% del 

área total de la finca. A pesar que es un porcentaje reducido en superficie, los productores han 

iniciado un proceso de cambios de pasturas naturales a pasturas mejoradas. Sin embargo, las 

pasturas naturales8 son predominantes en las fincas, representando un 22% del área total. Los 

bosques ribereños cubren un 11% del área de las fincas, las cercas vivas simples un 9,6%, la 

cobertura vegetal multi-especies 8,2% y los tacotales 4,3%. 

                                                 
7 Se incluyen pasturas mejoradas sin árboles, pasturas mejoradas con baja densidad de árboles y pasturas mejoradas con alta 
densidad de arboles. 
8 Se incluyen Pasturas naturales, Pastos Naturales+Bosques Diversos árbol, Pastos Naturales+Bosques Naturales, Pasturas 
Naturales+Asociación de Diversoas árboles. 
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Las pasturas degradadas cubren un 8% del área total de las fincas. El 2,5% del área de la 

finca se utiliza para la siembra de granos básicos y un porcentaje similar para otros usos9, que 

refleja la variabilidad de usos de suelo con los que cuenta este grupo. Los bancos forrajeros de 

gramíneas y los bancos forrajeros diversos cubren un 2,7% y un 2,6% respectivamente del 

área total de la finca. Los bancos forrajeros de leguminosas cubren un 0,3% del área, 

notándose la poca utilización de estas especies en la alimentación del ganado (Cuadro 19). 

Cuadro 19. Principales usos de suelo del pequeño productor agrícola. 2006. 
Usos Área % 

Pasturas Mejoradas 4,2 25,2 

Pasturas Naturales  3,8 22,7 

Bosque Ripario 1,9 11,4 

Cercas Vivas Simples 1,6 9,6 

Pasturas Degradadas 1,4 8,2 

Cobertura Vegetal Multi-Especies 0,7 4,3 

Tacotales 0,7 4,1 

Bosque Secundario 0,7 3,7 

Bancos Forrajeros de gramíneas 0,5 2,7 

Granos Básicos 0,4 2,6 

Bancos Forrajeros diversificados 0,4 2,6 

Otros 0,54 2,5 

Bancos Forrajeros+Leñosas 0,05 0,3 

Total 17 100 

Fuente: Elaboración propia en base a base de datos del Proyecto Silvopastoril (2006). 

4.4.2 Productores ganaderos medianos 

En este grupo se ubican 38 productores que representan el 29% del total de participantes en 

el proyecto Silvopastoril, los que cuentan con áreas desde 22 a 42 ha (30 ha en promedio), 

ubicadas a un rango de 204 a 393 msnm (289 msnm en promedio). El 76% de las fincas 

poseen suelos con textura arcillosa, el 18,3% con textura franca y el restante 5,7% con textura 

arenosa. El 92% de las fincas pertenecientes a este grupo poseen un buen nivel de 

                                                 
9 Incluyen cultivos semiperemnes, frutales monocultvos, café+árbol, maderables diversos, Sistemas Pastoríles intensivos, 
infraestructura . 
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accesibilidad durante todo el año a través de las diferentes formas de movilización, 

sobresaliendo la movilización en bestias y a pié, ubicándose las fincas a distancias desde 1,5 a 

20 km (11 km en promedio) del pueblo más cercano. El 26% cuenta con servicios de agua 

potable y el 10,5% con el servicio eléctrico. Cuentan con un tamaño familiar de 5 personas, lo 

cual representa 6,2 unidades de trabajo familiar en referencia al área total de la finca y 6,2 con 

relación al total de unidades ganaderas. Al igual que el grupo anterior, solamente el 53% 

tienen acceso a crédito. El 94% cuenta con fuentes de agua superficiales dentro de su 

propiedad, sin embargo, solo el 66% de éstos cuentan actualmente con abastecimiento 

suficiente para sus animales durante todo el año, el 44% tiene abastecimiento limitado, 

solamente en la época de lluvias. Cabe mencionar que el 100% de los productores realizan 

protección de las fuentes de agua que nacen y que cruzan por sus fincas. Sin embargo, al igual 

que el grupo de pequeños productores agrícolas ganadero, solamente el 3% de estos instalan 

bebederos y el 8% posee tratamiento de aguas servidas dentro de la propiedad para evitar la 

contaminación de las aguas. El 48% siembra árboles y arbustos para proteger las fuentes de 

agua, el 15% permite crecimiento de vegetación.   

El hato ganadero en las fincas es de 38,2 cabezas como promedio y 31,7 unidades 

ganaderas con una carga animal respecto al área total de la finca de 1 unidad animal y 1,9 

unidades ganaderas referente al área forrajera efectiva, indicando igual que el grupo anterior 

una sobre utilización de los recursos forrajes presentes en la finca. El porcentaje de 

productores que cuentan con animales ajenos en la finca es de un 29%, muy similar que en el 

grupo de pequeño productor agrícola ganadero (Cuadro 20). 



 77

Cuadro 20. Distribución del hato por categorías de machos y hembras de los medianos 
productores ganaderos  

Categoría Machos Cabezas/ 
productor Rango Categoría Hembras Cabezas/ 

productor Rango Total

0-1 año 187 4,9 1-15 0-1 año 218 5,7 0-18 10,6 
1-2 años 64 1,7 0-10 1-2 años 130 3,4 0-19 5,1 
2-3 años 32 0,8 0-15 2-3 años 129 3,4 0-30 4,2 
Mayores de 3 
años 12 0,32 0-10 Mayores 

de 3 años 22 0,6 0-9 0,92 

Toretes-
reproductores 8 0,21 0-3 Vacas 

horras 200 5,3 0-16 5,51 

Sementales 26 0,68 0-2 Vacas 
paridas 400 10,5 0-14 11,1 

Bueyes 13 0,38 0-4 Descarte 13 0,3 0-4 0,68 
Total  de cabezas 342 9   1.112 29,2  38,2 
Total Unidad 
Animal (UA)       31,7 

Fuente: Elaboración propia en base a base de datos del Proyecto Silvopastoril (2006). 

El sistema de producción es basado, igual que el grupo anterior, en la ganadería doble 

propósito. El 86% del ganado posee encaste racial suíndico, un 8% criollo y un 6% de ganado 

de carne, con una tasa de natalidad del 54%. Poseen en promedio un total de 10,5 vacas 

paridas y la cantidad de machos es menor en comparación con las hembras (9 y 35 cabezas 

promedio por finca respectivamente), siendo los machos destinados para la venta a una edad 

promedio de 18,5 meses con un peso promedio de 257 kg. La edad al destete es de 9,8 meses, 

a un peso promedio de 144 kg. De este grupo, un 14 % comercializa anualmente 11,6 novillos 

en promedio por productor con pesos de 342 kg y de 2 a 3 años de edad, los que son vendidos 

de contado generalmente en la finca a comerciantes de la misma zona (Cuadro 21). 

Cuadro 21. Parámetros productivos del hato ganadero del mediano productor ganadero 
Indicador Promedio Rango 

Edad al destete (kg) 9,8 7-13 

Peso promedio al destete (meses) 144 100-230 

Edad a la venta (meses) 18,5 10-30 

Peso a la venta (kg) 257 150-360 

Terneros machos vendidos en el año 7,14 1-20 

Terneras vendidas en el año 1 1 

Fuente: Elaboración propia en base a base de datos del Proyecto Silvopastoril (2006). 
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El manejo de los animales de este grupo es mayor con relación al grupo de pequeño 

productor agrícola ganadero, que se refleja en los insumos empleados en la suplementación del 

ganado, incrementándose la utilización de forrajes de corte a un 29%. El 95% hacen uso de 

pastoreo puro en sistema extensivo y el 5% en sistema semi-intensivo o semi-confinamiento. 

Además, en este estrato el suministro de sal mineralizada se convierte en una práctica más 

generalizada. El 79% de productores realiza esta actividad la que favorece una adecuada 

nutrición para los animales. Un 100% suministra sal común, un 24% suministra melaza (de 

estos un 55% a todo el hato y el 45% solamente a vacas paridas) y un 6% suministra gallinaza 

a todo el hato ganadero. El 87% realizan la vitaminación, al menos 2,2 veces al año. A 

diferencia del grupo anterior, solamente un 3% suplementa a sus animales con concentrado y 

un 13% con rastrojos de cosechas. De éstos, un 75% a todo el hato ganadero y el 25% restante 

solamente a vacas paridas.  Al igual que el grupo anterior, no suministran forraje de 

leguminosas ni ensilaje. 

El sistema de reproducción del hato ganadero más utilizado por este grupo es la monta 

natural (87% de las fincas). El 13% de las fincas practican la inseminación artificial y el 9% 

aplica ambos sistemas de reproducción. Respecto al manejo sanitario preventivo, 8% de los 

productores vacunan al menos 1,4 veces al año sus animales; el 76% desparasitan 

internamente al menos 2,1 veces al año y el 84% desparasitan externamente al menos 3,1 

veces al año. 

La infraestructura en este estrato se incrementa con respecto al estrato anterior, 92% de las 

fincas cuentan con cercas muertas de púas en los potreros. El 47% utiliza saladeros en los 

potreros, 18% tienen picadora de pastos, el 17% cuenta con sistema de almacenamiento y 

distribución de agua, y el 63% cuenta con corrales en sus fincas.  

En el manejo de los potreros, las actividades más comúnmente realizadas por este grupo de 

productores son similares a las implementadas por el grupo anterior. El control de malezas 

mediante chapias es realizado por el 100% de los productores, al menos dos veces por año. Sin 

embargo, el 8% utiliza herbicidas, observándose un aumento en relación al grupo anterior. 

Otra actividad muy común en el manejo de potreros son la rondas, actividad que es realizado 

por el 89% de los productores, al menos una vez al año. Además, la reparación de cercas es 

realizada por el 97% de los productores al menos 1,8 veces al año. La fertilización de los 

potreros la realiza solamente el 3% de los productores. La transhumancia o traslado del 
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ganado hacia otras fincas es realizada por el 39% de los finqueros, al menos una vez al año. 

Generalmente se trasladan las vaquillas reproductoras, para dejar descansar los potreros y 

porque disminuye la oferta de forraje durante la época de sequía. Sin embargo, solo el 30% de 

los productores trasladan sus animales a fincas propias, el resto de los productores alquila 

potreros en fincas de otros productores. 

En el uso del suelo en el Grupo Mediano Productor Ganadero se evidencia una mayor 

presencia de pasturas mejoradas, las que cubren el 44% del área total de la finca. Las pasturas 

naturales cubren un 33% de la finca. Un 10% del área total de la finca lo constituye el bosque 

ripario, que es mayormente utilizado para la protección de fuentes de agua. Las cercas vivas 

cubren un 8% cuyo uso es de importancia notoria para la alimentación del ganado y manejo de 

las pasturas en las fincas de este grupo. La presencia de bosque secundario es relevante, el 7% 

de la finca es dedicado a este uso de suelo. Sin embargo, la presencia de pasturas degradadas 

es menor que en el grupo Pequeño Productor Agrícola Ganadero, cubriendo solamente el 5% 

del área total de la finca.  

Las áreas de cobertura vegetal multi-especies y tacotales son 7% y 5% de la superficie total 

de la finca, respectivamente. Las áreas destinadas para la producción de granos básicos cubren 

un 4% del área total siendo mayor que en el grupo anterior.  Este grupo es el que destina el 

mayor porcentaje de áreas para la siembra de granos básicos, por lo tanto, es el que produce 

mayor cantidad de rastrojos utilizados como alimento en el ganado.   

Los bancos forrajeros de gramíneas y los bancos forrajeros diversos en total cubren un 6% 

del área de la finca. Sin embargo, continúa siendo marcadamente reducido el uso de bancos de 

leguminosas que cubren menos del uno por ciento de la finca. Siendo, además, reducido el uso 

de éstas en la alimentación del ganado de las fincas (Cuadro 22). 
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Cuadro 22. Principales usos de suelo del Mediano Productor Ganadero. 2006. 

Usos 
Área 

(ha promedio/finca) 
% 

Pasturas Mejoradas 7,09 23,6 

Pasturas Naturales 6,60 22,6 

Bosque Ripario 2,94 9,8 

Cercas Vivas Simples 2,31 7,7 

Bosque Secundario 1,99 6,7 

Cobertura Vegetal Multi-Especies 1,98 6,6 

Tacotales 1,56 5,2 

Pasturas Degradadas 1,40 4,7 

Granos Básicos 1,24 4,1 

Bancos Forrajeros diversificados 0,99 3,3 

Bancos Forrajeros de gramíneas 0,74 2,5 

Bancos Forrajeros+Leñosas 0,25 0,8 

Otros 0,56 1,8 

Bosque Primario 0,12 0,4 

Total 30,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base a base de datos del Proyecto Silvopastoril (2006). 

4.4.3 Finqueros Ganaderos Semi-intesivos 

En este grupo se ubican 43 productores que representan el 32% del total de participantes en 

el proyecto, los que cuentan con áreas desde 43 a 134 ha (68 ha en promedio), ubicadas a una 

altitud de 315,5 msnm en promedio. El 75% de las fincas poseen suelos con textura arcillosa, 

el 9% textura franca y el 16% textura arenosa. El 93% de las fincas poseen caminos accesibles 

durante todo el año, y están localizadas a distancias desde 3 a 29 km (11 km en promedio) del 

pueblo más cercano. Solamente el 30% de las fincas cuentan con servicios de agua potable y 

el 12% con servicio eléctrico. El tamaño del grupo familiar es de 4 personas, indicando 17 

unidades de trabajo familiar por área total de la finca y de 13 respecto a las unidades animales 

presentes en la finca. 

El 97% de los productores cuentan con fuentes de aguas superficiales dentro de su 

propiedad. De estas fuentes, el 76% del abastecimiento es suficiente para sus animales en todo 

el año, mientras que el resto posee limitaciones durante la época. Sin embargo, al igual que los 
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grupos anteriores, todos realizan actividades para proteger las fuentes de agua en sus fincas. El 

40% siembran árboles y arbustos, y el 81% permite el crecimiento de vegetación. No obstante, 

solamente el 2% cuenta con bebederos y realizan tratamiento de aguas servidas en sus fincas 

para evitar la contaminación del agua. 

Las fincas de este grupo cuentan con la mayor cantidad de animales en relación a los dos 

grupos anteriores (61,7 cabezas en promedio), equivalentes a 51,2 unidades animales. La carga 

animal indica 0,75 unidades animales respecto al área total de la finca, y 1,14 unidades 

animales en dependencia del área efectiva de pastos, siendo menor que los grupos uno y dos. 

Sin embargo, siempre se visualiza la sobre utilización de los recursos forrajeros presentes en 

las fincas (Cuadro 23).  

Cuadro 23. Distribución del hato por categorías machos y hembras del Ganadero Semi-
intensivo. 

Categoría Machos Cabezas/ 
productor

Rango Categoría Hembras Cabezas/ 
Productor 

Rango Total

0-1 año 346 8 0-23 0-1 año 447 10,7 0-18 18,7 
1-2 años 163 3,8 0-36 1-2 años 197 4,6 0-32 8,4 
2-3 años 49 1,1 0-28 2-3 años 257 6 0-40 7 
Mayores de 3 años 17 0,4 0-15 Mayores 

de 3 años 
66 1,5 0-15 1,9 

Toretes 
reproductores 

7 0,16 0-2 Vacas 
horras 

267 6,2 0-19 6,4 

Sementales  44 1 0-3 Vacas 
paridas 

760 17,7 2-24 18,7 

Bueyes  17 0,4 0-2 Descarte 7 0,16 0-4 0,56 
Total  de cabezas 643 14,9   1.112 46,8  61,7 
Total Unidad 
Animal (UA) 

       51,2 

Fuente: Elaboración propia en base a base de datos del Proyecto Silvopastoril (2006). 

El sistema productivo de este grupo se basa en la producción de leche, cría y desarrollo de 

terneros. El hato tiene un componente racial del 100% de encaste suíndico, con una tasa de 

natalidad del 60%. Poseen 22,1 vacas paridas en promedio. Así mismo, el promedio de 

machos en comparación con las hembras es menor (14,9 y 61,7 cabezas promedio por finca 

respectivamente), lo cual indica que la disponibilidad de machos para la venta es mayor en 

estas fincas en comparación a los grupos anteriores. Estos productores son los que realizan el 

destete a menor edad que los grupos anteriores (9 meses en promedio) a un peso de 151,3 kg y 

venden sus terneros a edades mayores (22 meses en promedio), a un peso promedio de 266 kg, 

obteniendo ventas anuales de 7,2 terneros por productor, actividad en la cual participan el 46% 
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de los productores. Un 15,4% de estos productores deciden mantener sus animales en busca de 

mejores precios, ya que no tienen problemas de falta de áreas de tierra para retenerlos, por lo 

tanto venden mayor cantidad de novillos que los grupos anteriores, en promedio 20,6 animales 

por productor anualmente, en edades promedio de 36,7 meses (Cuadro 24). 

Cuadro 24. Parámetros productivos del hato ganadero del productor Ganadero Semi-
intensivo.  

Parámetro Cantidad Unidad de medida 

Edad al destete 10,4 Meses 

Peso promedio al destete 136 Kilogramos 

Edad a la venta 22 Meses 

Peso promedio a la venta  266 Kilogramos 

Promedio de terneros machos vendidos en el año 13,22 Cabezas 

Promedio de terneras vendidas en el año 0,5 Cabezas 

Precio promedio del ternero a la venta 216 Dólares 

Fuente: Elaboración propia en base a base de datos del Proyecto Silvopastoril (2006). 

Con relación al manejo del hato ganadero, el 95% de los productores de este grupo utiliza 

el pastoreo puro en sistema extensivo y un 5% es el sistema semi-intensivo o semi-

confinamiento. Este grupo es el que brinda una mejor alimentación complementaria a sus 

animales, haciendo uso un 92% de los productores de sal común, la que suministran al 100% 

de los animales del hato. Un 77% de los productores suministran sal mineral. De éstos, el 70% 

a todo el hato y el 30% restante sólo a terneros y vacas paridas. El 28,2% suministra pastos de 

corte, de éstos sólo el 18% se lo ofrece a todo el ganado y el 82% a vacas paridas y terneros. 

El 18% suministra melaza, de éstos, el 71% a todo el hato y el 29% solo a vacas paridas y a 

terneros. El 87% realiza vitaminación a todo el hato ganadero, al menos 2 veces al año. Sin 

embargo, a diferencia de los grupos anteriores, y por su sistema de producción, sólo el 5,12% 

suministra al ganado rastrojos de cosecha y ninguno hace uso de forraje de leguminosas. 

El sistema de reproducción del hato ganadero de este grupo es en un 87% por medio de 

monta natural, y en un 13% por medio de inseminación artificial. En el manejo sanitario 

preventivo se realiza la vacunación del ganado para las enfermedades Carbunco Bacteriano y 

el Carbunco Sintomático. Esta actividad es realizada por el 85% de los productores, al menos 

1,5 veces al año. El 79% realiza la desparasitación interna, al menos 2 veces al año; a 
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diferencia de los dos grupos anteriores el porcentaje de los productores que realizan esta 

actividad es mayor (95%), así como la frecuencia de realización (4,8 veces al año).  

La infraestructura disponible en este grupo es mayor que en los primeros. Un 33% cuenta 

con arados de tracción animal, el 36% cuenta con picadoras de pastos, el 87% usa cercas 

muertas de púas en sus potreros, el 49% disponen de saladeros en los potreros, el 85% cuenta 

con corrales para el ganado y el 10,25% cuenta con almacenamiento y distribución de agua y 

pozos artesianos. 

 En el manejo de los potreros, las actividades más comúnmente realizadas por este grupo de 

productores son similares a los dos grupos anteriores. El control de malezas mediante chapias 

es realizado por el 100% de los productores, al menos dos veces al año. Sin embargo, el 13% 

utiliza herbicidas, porcentaje mayor que los dos grupos anteriores. Otra actividad muy común 

en el manejo de potreros son la rondas, actividad que es realizada por el 90% de los 

productores en promedio 2 veces al año. La reparación de cercas es realizada por el 92% de 

los productores. La fertilización de los potreros es realizada solamente por el 5% de los 

productores y la trashumancia es realizada por el 41% de los productores. De éste, el 44% 

trasladan a fincas propias y el 56% alquilan potreros en fincas de otros propietarios. 

A diferencia de los dos grupos anteriores, las pasturas naturales son las que cubren la 

mayor área de la finca (27,5%) y en menor área las pasturas mejoradas (19,4%). Además, el 

mayor porcentaje de áreas degradadas se observa en este grupo (13%). Se reporta poca área de 

bosques riparios (13%), de bosques secundarios (5%) y de tacotales (4,5%), porcentajes que 

resultaron similares en los tres grupos de productores. Asimismo, las áreas destinadas para 

bancos forrajeros de leguminosas y gramíneas cubren en total un 6% del área total de las 

fincas. Sin embargo, y a diferencia de los grupos anteriores, se destinan solamente un 2,5% del 

área para la siembra de granos básicos y un 1,5% para otros usos del suelo (Cuadro 25). 
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Cuadro 25. Principales usos de suelo del Ganadero Semi-intensivo. 2006. 
Usos  Área 

(ha promedio/finca) 
% 

Pasturas Naturales  18,7 27,4 
Pasturas Mejoradas 13,2 19,4 
Pasturas Degradadas 8,8 13,0 
Bosque Ripario 8,7 12,8 
Bosque Secundario 3,4 5,0 
Tacotales 3,0 4,4 
Cercas Vivas Simples 2,6 3,8 
Bancos Forrajeros diversificados 1,9 2,9 
Bancos Forrajeros de gramíneas 1,8 2,6 
Cobertura Vegetal Multi-Especies 1,7 2,6 
Granos Básicos 1,7 2,5 
Bancos Forrajeros+Leñosas 0,4 0,5 
Otros 1,0 1,5 
Bosque Primario 0,8 1,1 
Total 68,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base a base de datos del Proyecto Silvopastoril (2006). 

4.5 Los productores del Proyecto Silvopastoril y la producción orgánica: 

4.5.1 Aplicación del Índice de Cumplimiento de la Normatividad Orgánica  

El Cuadro 26 muestra los valores resultantes de la aplicación del Índice de Cumplimiento 

de las Normativas Orgánicas a cada uno de los grupos del Proyecto Silvopastoril. Se observa 

que hay poca diferencia entre los tres grupos de productores en cuanto a los puntajes 

promedios obtenidos entre los mismos (58,7; 60,4 y 60,5 puntos respectivamente). Una prueba 

de igualdad de proporciones entre las dos más distantes (60.5 y 58.7) resultó no significativa 

(p = 0,8354). 

El método de control de malezas, plagas y enfermedades en el suelo es el criterio que 

obtuvo el más alto porcentaje de cumplimiento promedio global (92%). La razón principal es 

que el 92% de los productores de los tres grupos realizan el control de malezas de forma 

manual, mientras que solo el 8% utiliza químicos en sus potreros. 

El manejo del suelo es el segundo criterio que obtuvo un porcentaje promedio global de 

cumplimiento del 82% en relación al puntaje asignado. Debido a que el 97,5% de los 

productores no aplican fertilizantes químicos en sus potreros y ninguno de los grupos utiliza 

límites o zonas de amortiguamiento para evitar el contacto de sustancias químicas aplicadas en 

los cultivos con áreas en donde pastorean los animales. 
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El sistema de alimentación del ganado es el tercer criterio según el porcentaje de 

cumplimiento de la puntación asignada (68%) a nivel de los tres grupos de productores; siendo 

el pastoreo extensivo el sub criterio que se cumple en un 96% según el puntaje asignado. Sin 

embargo, solamente el 64% de los productores cuentan con disponibilidad de agua para su 

ganado en sus fincas todo el año y únicamente el 17,5% realiza suplementación de sus 

animales. 

El manejo sanitario del ganado es uno de los criterios que obtuvo un menor porcentaje de 

cumplimiento promedio global respecto al puntaje asignado (50%). Ningún productor lleva 

registros productivos, y el control de parásitos externos e internos y enfermedades lo realizan 

mayoritariamente con productos químicos. Solamente el 3% de los productores cuenta con 

bebederos permanentes de agua en los potreros para que los animales la consuman de forma 

permanente y evite la contaminación de las aguas superficiales.  

Además existe un cumplimiento alto en los puntajes asignados a los sub criterios: uso de 

vacunas para prevenir enfermedades (85,5%), razas adaptadas a las condiciones locales 

(100%), suministros de sales minerales, sal común y vitaminas (82,3%) y protección contra 

luz solar, temperaturas, lluvia y vientos excesivos para los animales (100%), manejos que 

contribuyen en la salud y el comportamiento de estos.  

El uso adecuado de los recursos es el criterio que presenta el porcentaje de cumplimiento 

promedio global más bajo (21%) en relación a los anteriores criterios. Ello se debe a que 

ninguno de los grupos realiza un pastoreo adecuado, ya que la carga animal en relación al área 

efectiva de los pastos y forrajes es más alta que la óptima en el trópico (1 UA/ha) lo que 

provocaría la sobre utilización de los recursos forrajeros existentes en las fincas (Cuadro 26). 

 

 

 

 

 

 

 



 84

Cuadro 26. Porcentaje promedio global de cumplimiento de la Normativa Orgánica por los tres tipos de productores del Proyecto 
Silvopastoríl. 

% de productores Puntaje de 
cumplimiento por 

grupo de productores Criterios 
PPAG 
n=50 

PPGM
n=38 

GSI 
n=43

% promedio 
global de 

productores 

Valor 
asignado 

PPAG 
n=50 

PPGM
n=38 

GSI 
n=43

Puntaje 
promedi
o global

% 
asignado 
promedio 

global 

1-Sistema de alimentación del ganado 55,3 60,0 62,8 59,4 25,0 15,7 17,0 17,9 16,9 67,7 
1.1 Pastoreo libre o extensivo 98,0 95,0 95,0 96,0 10,0 9,8 9,5 9,5 9,6 96 
1.2 Suplementación   (pastos de corte, melaza, concentrado, 
leguminosas rastrojos de cosecha entre otros) 

16,4 19,0 17,1 17,5 5,0 0,8 1,0 0,9 0,9 17,5 

1.3 Disponibilidad de fuentes de agua en las fincas todo el año 51,4 66,0 76,3 64,6 10,0 5,1 6,6 7,6 6,5 64,6 
2- Manejo del suelo 66,7 65,8 65,0 65,8 15,0 12,5 12,2 12,0 12,2 81,6 
2.1 No aplican fertilizantes químicos 100 97,4 95,0 97,5 10,0 10,0 9,7 9,5 9,7 97,5 
2.2 Implementación 
de prácticas que mejoren la condición física, química y 
biológica de suelo y minimice su erosión 

100,0 100,0 100,0 100,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 100,0 

2.3 Existencia de límites y zonas de amortiguamiento para 
evitar el contacto de sustancias prohibidas aplicadas en 
cultivos 

0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3- Métodos de control de malezas, plagas y enfermedades del 
suelo 

97,0 91,0 87,2 91,7 10,0 9,7 9,1 8,7 9,2 91,7 

3.1  Controla malezas por medio de cobertura con materiales 
totalmente biodegradables, pastoreo, recolección manual entre 
otros. 

97,0 91,0 87,2 91,7 10,0 9,7 9,1 8,7 9,2 91,7 

4- Manejo sanitario del ganado 46,0 48,7 48,5 47,7 37,5 18,1 19,3 19,3 18,9 50,4 
4.1 Uso de registros 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
4.2 Uso de vacunas para prevenir enfermedades 81,6 85,0 90,0 85,5 5,0 4,1 4,3 4,5 4,3 85,5 
4.3 Razas adaptadas a las condiciones locales 100,0 100,0 100,0 100,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 100,0 
4.4 Suministros de sales minerales, sal común y vitamina 73,0 89,0 85,0 82,3 5,0 3,7 4,5 4,3 4,1 82,3 
4.5 Proporciona protección contra luz solar, temperaturas, 
lluvia y vientos excesivos 

100,0 100,0 100,0 100,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 100,0 

PPPAG = Productor pequeño agricultor ganadero, PGM = Productores ganaderos medianos, GIS = Ganaderos semi-intensivos. 

Fuente: Elaboración propia en base a base de datos del Proyecto Silvopastoril (2006). 
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Cuadro 26 (Continuación). Porcentaje promedio global de cumplimiento de la Normativa Orgánica por los tres tipos de productores del 
Proyecto Silvopastoríl. 

% de productores Puntaje de 
cumplimiento por 

grupo de productores Criterios 
PPAG 
n=50 

PPGM
n=38 

GSI 
n=43

% promedio 
global de 

productores 

Valor 
asignado 

PPAG
n=50 

PPGM
n=38 

GSI 
n=43

Puntaje 
promedio 

global 

% 
asignado 
promedio 

global 

4.6 Disponibilidad de agua en los potreros 3,4 3,0 2,3 2,9 2,5 0,1 0,1 0,1 0,1 2,9 
4.7 Control de parásitos externos e internos  con productos no 
sintéticos 

0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.8 Controla problemas de enfermedades con  productos no 
sintéticos 

0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.9 Permanencia de los animales en las fincas 56,0 61,0 59,0 58,7 5,0 2,8 3,1 3,0 2,9 58,7 
5- Uso adecuado de los recursos 25,9 27,0 25,6 26,1 12,5 2,6 2,7 2,6 2,6 20,9 
5.1 La carga animal evita el sobre pastoreo y la erosión 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
5.2 Protección de las fuentes de agua 100,0 100,0 100,0 100,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 100,0 
5.3 Tratamiento de aguas servidas para evitar la 
contaminación de aguas superficiales 

3,4 8,0 2,3 4,6 2,5 0,1 0,2 0,1 0,1 4,7 

5.4 Manejo del estiércol del ganado de modo que no 
contribuya a la contaminación de cultivos, suelo o agua 

0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total 60,8 62,3 61,8 61,6 100,0 58,7 60,4 60,5 59,9 59,9 
PPPAG = Productor pequeño agricultor ganadero, PGM = Productores ganaderos medianos, GIS = Ganaderos semi-intensivos. 

Fuente: Elaboración propia en base a base de datos del Proyecto Silvopastoril (2006). 
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En el Cuadro 27 se presenta el cumplimiento individual de los criterios por cada grupo de 

productores, los que presentaron el siguiente comportamiento:    

1. Sistema de alimentación del ganado. El 68% de los productores con sistemas 

silvopastoriles cumplen con el valor asignado a este criterio, siendo el grupo de pequeños 

productores agrícolas ganaderos los que presentan el menor porcentaje de cumplimiento 

debido a que este grupo es el que tiene mayor número de productores con limitación de 

agua durante todo el año. A la vez son los que menos suministran suplementación a sus 

animales. Los otros dos grupos (productores ganaderos medianos y los ganaderos semi-

intensivos) no presentan mayor diferencia entre ellos en el cumplimiento de este criterio. 

2. Manejo adecuado del suelo. El porcentaje promedio global de cumplimiento de este 

criterio es de 81,6%, siendo los ganaderos semi-intensivos los que presentan el menor 

porcentaje de cumplimiento (80%) debido a que el porcentaje de productores que aplican 

fertilizantes en los potreros es mayor que los otros dos grupos, aspecto que está muy 

relacionado a la disponibilidad de capital efectivo con el que cuentan cada uno de los 

grupos, lo cual permite mejorar el manejo tecnológico en sus fincas. 

3. Métodos de control de malezas, plagas y enfermedades. Presenta un 92% de porcentaje de 

cumplimiento global, observándose el menor cumplimiento en el grupo de ganaderos 

semi-intensivos (87,2%) debido al mayor porcentaje de productores que aplican productos 

químicos en sus potreros para controlar las malezas en comparación con los dos grupos, lo 

que confirma lo antes descrito con respecto al nivel de tecnificación de las fincas. 

4. Manejo sanitario del ganado. Presenta un 50,4% de cumplimiento promedio global, siendo 

muy similar el comportamiento en los tres grupos de productores debido a la falta de uso 

de registros en las fincas, al uso de productos químicos para el control de parásitos y 

enfermedades que afectan al ganado y la baja o casi nula disponibilidad de agua en los 

potreros. 

5. Uso adecuado de los recursos. Solamente un 21% de los productores que aplican sistemas 

silvopastoriles hacen uso adecuado de los recursos que evitan el deterioro y la 

contaminación de los mismos. Los porcentajes son bajos en los tres grupos de productores 

debido a que solamente realizan la protección de las fuentes de agua en sus fincas, pero no 

evitan de ninguna manera la contaminación de las mismas.  
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Cuadro 27. Porcentaje de Cumplimiento de la Normativa Orgánica por cada uno de los 
grupos de productores del Proyecto Silvopastoríl. 2006. 

% de productores 
% promedio de 

cumplimiento por grupo 
PPAG PPGM GSI PPAG PPGM GSI 

Criterios n=50 n=38 n=43 
Valor 

asignado n=50 n=38 n=43 

% de 
cumplimiento 

promedio 
global 

1-Sistema de 
alimentación del 
ganado 15,76 17,05 17,9 25,0 63,0 68,2 71,9 67,7 
2- Manejo del suelo 12,5 12,2 12,0 15,0 83,3 81,6 80,6 81,6 

3- Métodos de 
control de malezas, 
plagas y 
enfermedades del 
suelo 9,7 9,1 8,7 10,0 97,0 91,0 87,2 91,7 
4- Manejo sanitario 
del ganado 18,1 19,3 19,3 37,5 48,3 51,5 51,4 50,4 
5- Uso adecuado de 
los recursos 2,6 2,7 2,6 12,5 20,7 21,6 20,5 20,9 
Total 58,7 60,4 60,5 100,0 59,1 60,2 60,3 59,9 
PPPAG = Productor pequeño agricultor ganadero, PGM = Productores ganaderos medianos, GIS = Ganaderos 
semi-intensivos. 

Fuente: Elaboración propia en base a base de datos del Proyecto Silvopastoril (2006). 

4.5.2 Potencialidades y limitante técnicas de los productores del proyecto 

Silvopastoril para certificarse como orgánicos. 

A continuación se presentan las principales potencialidades y limitantes técnicas que tienen 

los productores que participan del Proyecto Silvopastoril en el municipio de Matiguás para 

dedicarse a la producción ganadera en base a los estándares que rigen la producción y 

certificación orgánica descritos en la sección 2.5 y de los resultados obtenidos en la 

Aplicación del Índice de Cumplimiento de la Normatividad Orgánica descritos en el Cuadro 

29. En el Anexo 8 se detallan las limitantes y potencialidades por tipo de productor.  

1. Control de malezas, plagas y enfermedades en el suelo 

Este es el criterio que mayor potencial presenta ya que los productores del proyecto 

Silvopastoril realizan el control de malezas de forma manual, lo que viene a evitar la 

contaminación de los pastos y del suelo al no utilizarse productos químicos. La principal 

limitante en cuanto a este criterio es la nula aplicación de otras alternativas de control de 

malezas, las que se podrían utilizar combinándolas con el control manual tales como el 
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pastoreo rotativo en los potreros y la fertilización orgánica de los potreros. Sin embargo, este 

tipo de control requiere la inversión previa que no todos los grupos están en capacidad de 

asumir.  

2. El manejo del suelo  

Es el segundo criterio que cumplen los productores para poder certificar sus fincas como 

orgánicas, debido a que el 97,5% de los productores no aplican fertilizantes químicos en sus 

potreros. A su vez, el 100% de ellos implementan diferentes sistemas silvopastoriles (Cercas 

vivas, bosques riparios, bancos forrajeros, tacotales entre otros) que ayudan a mejorar las 

condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo y que ayudan a minimizar la erosión de 

éstos. Sin embargo, en los tres grupos de productores se destinan áreas para la agricultura 

(granos básicos) a los que de algún modo les realizan aplicaciones de productos químicos 

(fertilizantes, herbicidas o insecticidas), sin tomar ninguna medida que evite el contacto de 

estos con las áreas destinadas para la alimentación del ganado o el agua que estos consumen 

en la finca. Por lo tanto, el control de las aplicaciones de agroquímicos en zonas destinadas a 

la agricultura es una medida que tendrán que desarrollar los productores de los tres grupos. 

3. Sistema de alimentación del ganado   

 Este tercer criterio se cumple en un 68% a nivel de los tres grupos de productores; 

debido a que el 98% de los productores realizan pastoreo extensivo que les permite a los 

animales desplazarse libremente en los potreros y consumir el pasto y los forrajes existentes en 

los mismos. Sin embargo, en este criterio la disponibilidad de agua y la suplementación se 

presenta como limitantes, ya que lo cumplen un más bajo porcentajes de productores (65 y 

18%). Lo anterior significa que los tres grupos de productores tendrán que mejorar la 

suplementación del ganado para elevar su nivel nutricional y tratar de resolver la limitante de 

agua que los afecta en la época de sequía. 

4. El manejo sanitario del ganado 

Este es el criterio que presenta las mayores limitantes. Ninguno de los productores llevan 

registros productivos y el control de parásitos externos e internos y enfermedades lo realizan 

mayoritariamente con productos químicos, lo cual está prohibido en la producción de carne 

orgánica. Además, la disponibilidad de agua en los potreros para que los animales la 

consuman de forma permanente es baja y carecen de medidas adicionales para evitar la 
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contaminación de las aguas superficiales. Por lo tanto, los productores en los tres grupos 

tendrán que hacer inversiones de mejoras en este sub criterio. En términos generales, la 

principal limitante para cumplir con este criterio es el poco o el casi nulo conocimiento de 

técnicas de manejo sanitario del ganado orgánico. Esto se debe a que el productor tiene que 

controlar las enfermedades y parásitosis en el ganado con insumos caseros de los cuales no se 

conoce con exactitud la efectividad que tienen con relación a los productos químicos, ni 

tampoco los costos reales incurridos en la elaboración de los mismos.   

Entre las potencialidades se observan el uso de vacunas para prevenir enfermedades y el 

empleo de razas adaptadas a las condiciones locales que toleren afectaciones por parásitos y 

enfermedades. También se observa que se cumple con el suministro de sales minerales, sal 

común y vitaminas. Por otro lado, la protección contra luz solar, temperaturas extremas, lluvia 

y vientos excesivos son técnicas de manejo que los tres grupos realizan en sus fincas. 

5. El uso adecuado de los recursos 

El uso adecuado de los recursos es el criterio que los productores cumplen en menor 

porcentaje debido a que ninguno de los grupos realiza un pastoreo adecuado en sus fincas. La 

principal limitante sobre este criterio está relacionada a que la calidad y disponibilidad de los 

pastos no es estable a lo largo de todo el año. Ello obliga a los productores a manejar una alta 

carga animal en relación al hato ganadero que poseen, lo que consecuentemente provoca la 

sobre utilización de los recursos forrajeros existentes en las fincas, perjudicando el 

comportamiento del animal y el desequilibrio nutricional de los mismos al no obtener los 

requerimientos necesarios para su crecimiento y desarrollo. A la vez, el sobrepastoreo provoca 

la compactación del suelo y el aumento de las áreas de pasturas degradadas y por ende la 

erosión del suelo en las fincas. Razón por la cual tienen que hacer traslado de animales hacia 

otras fincas donde es posible que no se cumplan los requerimientos necesarios para el ganado. 

De acuerdo a este resultado, y para que los productores cumplan totalmente con esta 

normativa, se requeriría mejorar la disponibilidad y la calidad de los pastos y los forraje en las 

fincas, realizando un buen manejo de los mismos evitando el sobrepastoreo y regulando la 

carga animal mediante una adecuada división de potreros. 

 

 



 90

6. Certificación 

Uno de los requisitos excluyentes que los productores tienen que cumplir, además de los 

criterios técnicos anteriormente mencionados, es la certificación del producto final. Análisis 

de los flujos en efectivo de los productores participantes llevados a cabo por el Proyecto 

Silvopastoril (Ramírez et al. 2004) indican que los fondos disponibles con que cuenta el grupo 

de pequeños productores agrícolas ganaderos es de US$ 16, US$ 1.576 para el grupo de 

ganaderos medianos y US$ 1.918 para el grupo de ganaderos semi-intensivos. Teniendo en 

cuenta que los costos de certificación estipulados por finca se encuentran por encima de los 

US$500 por año, lo anterior sugiere que los pequeños productores agrícolas ganaderos no 

tendrían capital suficiente para asumir con recursos propios los costos de la certificación. A su 

vez, los productores de los grupos ganaderos medianos y ganaderos semi-intensivos tendrían 

mayor disponibilidad para costear la certificación, aunque la disponibilidad de recursos en 

efectivo para realizar la misma es también marcadamente limitada.    

Por otro lado, los pequeños productores agrícolas ganaderos son los que cuentan con las 

fincas más pequeñas y la menor cantidad de ganado en comparación con los otros dos grupos 

de productores. Lo anterior los pone en desventaja para poder acceder con su limitada 

producción y tecnificación a un mercado de carne orgánica. Así mismo, los productores 

ganaderos medianos, aunque cuentan con áreas más grandes en comparación con los pequeños 

productores agrícolas, tampoco cuentan con la cantidad de ganado que les permita obtener un 

flujo constante de animales para su comercialización en un mercado orgánico. Por el contrario, 

los productores ganaderos semi-intensivos cuentan con una mejor tecnificación en sus fincas, 

mayor número de áreas y por ende mayor cantidad de ganado, lo que les permitiría obtener 

mejores ingresos económicos con la comercialización de su producción y poder 

(potencialmente) justificar la inversión realizada en los costos que incurrían en la certificación. 
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5 CONCLUSIONES 
Existe un mercado potencial y creciente para la carne orgánica en los EE.UU, Europa y 

Japón favorecido por la tendencia de los consumidores por ingerir productos más sanos en 

dichos países. Acceder a esos mercados requerirá del cumplimiento de criterios aceptados de 

certificación orgánica de ciertas condiciones biofísicas y climáticas favorables para la 

producción ganadera, de apoyo institucional para lograr cambios técnicos-productivos y de 

mercadeo de productos por parte de los productores. En el caso de Nicaragua, el apoyo 

brindado por parte de actores relacionados a este tema ha sido enfocado a la parte técnica 

productiva, lo cual parece ser uno de los aspectos que ha limitado la sostenibilidad de la 

producción ganadera bajo estándares orgánicos de los finqueros involucrados, quienes al verse 

desprotegidos se desligaron de la producción de carne orgánica. Además, las opiniones de los 

productores que se desligaron de la producción orgánica sugiere que la carencia de un 

mercado interno para la carne orgánica ha limitado marcadamente el desarrollo de este sistema 

de producción y su implementación por parte de los productores. Sin embargo, y aunque el 

grupo de productores que actualmente producen carne orgánica se ha reducido drásticamente y 

ninguno vende su producción como tal, tanto en el mercado interno como fuera del país, los 

estudios de casos realizados indican que lo siguen haciendo ya sea por conciencia ecológica o 

porque tienen como idea explorar el mercado eco-turístico..  

Por otro lado, la falta de información en el país que permita demostrar si la producción 

orgánica resulta ser más rentable que la producción de carne convencional y la falta de 

información de la efectividad de los productos orgánicos en comparación con los productos 

químicos, así como de los costos económicos que implica la utilización de éstos, es una 

debilidad con las que actualmente cuenta esta producción. Lo anterior parece haber sido otro 

de los factores que han influido en que un mayor número de productores no se dediquen a esta 

forma de producción y al abandono de los que ya estaban involucrados en la misma.  

Según la aplicación del Índice de cumplimiento a la normatividad orgánica a los 

productores involucrados en el proyecto Silvopastoril del municipio de Matiguas en 

Nicaragua, el 60% de ellos cumplen con los requerimientos técnicos necesarios para poder 

entrar en el proceso de producción de carne orgánica. El resto se ve limitado por el no 

cumplimiento de algunos de los requerimientos asociados a los cinco criterios definidos en el 

presente estudio mediante las normas de certificación: sistema de alimentación del ganado, 
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manejo del suelo, métodos de control de malezas, plagas y enfermedades en el suelo, manejo 

sanitario del ganado y uso adecuado de los recursos. 

Según los resultados por cada uno de los tres grupos estudiados (Pequeños productores 

agrícolas ganaderos, productores ganaderos medianos y ganaderos semi-intensivos), el 

porcentaje de productores que cumplen con los cinco criterios es muy similar, pudiéndose 

afirmar que el 60% de los productores de estos tres grupos, desde el punto de vista técnico, 

podrían entrar a la producción de carne orgánica. Sin embargo, solamente los ganaderos semi-

intensivos tendrían la capacidad económica de pagar por la certificación de su producto como 

orgánico debido a que poseen suficiente capital disponible que les da la capacidad de invertir 

en cambios tecnológicos en sus fincas y las mejores condiciones para entrar en el mercado de 

este producto con mayor ventaja que los otros dos grupos.  
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7 ANEXOS 
Anexo 1.Formato de entrevista semiestructurada aplicada a los productores estudios de casos de 

carne orgánica. 

I. Datos personales del productor  

1. Nombre y Apellido del informante:______________________________________ 

2. Municipio de residencia:________________ 

3. Comunidad de residencia:______________________________ 

4. Edad del productor: _____________ 

5. Profesión u oficio:__________________________ 

6. Nivel de escolaridad:___________________ 

7. Número de miembros de su familia:______ 

8. Distancia de localización de la finca:_________________ 

II. Información general del proceso de producción de carne orgánica 

1. ¿Cuántos años tiene de dedicarse a la producción de carne orgánica certificada? 

2. ¿¿Cuántos miembros de la familia trabajan en la producción de carne orgánica? 

3. ¿Cuántos jornales le dedican a esta actividad? 

4. ¿Cuál es el precio del jornal? 

5. ¿Cuál es el tamaño de la finca? 

6. ¿Cuál es el área de la finca dedica  a la producción de carne orgánica? 

7. ¿Cuál es área de la finca que tiene certificada actualmente? ¿Cuántas manzanas son de 

pastos? 

8. ¿Cuántos animales tiene destinados para la producción de carne orgánica (hembras y 

machos) y de que edad? 

9. ¿Cuál es el promedio anual de animales para el engorde? 

10. ¿Qué especies de pastos y forrajes tiene en las áreas destinadas para la carne orgánica? 

11. ¿Cuál es el manejo que le da a los potreros? ¿Qué productos utiliza?  

12. ¿Cuál es el tipo de alimentación que utiliza para el ganado de carne orgánica? 

13. ¿Tiene sistemas silvopastoriles en sus fincas? ¿Cuáles? 



 97

14. ¿Qué aporte le brindan estos sistemas para la producción de carne orgánica? 

15. ¿Realiza algún tipo de manejo a estos SSP? 

16. ¿Cuáles han sido las dificultades que ha tenido para el manejo de estos SSP? 

17. ¿Cuál es el sistema de producción de carne orgánica que utiliza en su finca? 

18. ¿Cuál es la carga animal por área de producción de carne orgánica? 

19. ¿Cuáles son las prácticas de manejo que realiza al ganado de carne? ¿Para cada práctica 

cada cuanto? ¿Qué productos utiliza? ¿Dónde los compra? ¿Cuánta mano de obra utiliza? 

20. ¿Cuáles son las infraestructuras y servicios básicos existentes en la finca necesaria para la 

producción de carne? 

21. ¿Cuáles fueron las inversiones iniciales que ha tenido que realizar para entrar a este 

proceso de producción de carne orgánica certificada? ¿Cuál es su costo? ¿Con qué 

frecuencia lo hace? 

III. Información del proceso de comercialización de carne orgánica 

22. ¿De donde adquiere los animales destinados a la producción de carne orgánica? 

23. ¿Si los compra, cuál es el precio de compra de estos animales y qué requisitos deben 

cumplir los animales que compra para la producción de carne orgánica? 

24. ¿Cuántos animales entrega al matadero y cada cuanto? 

25. ¿Cuál es el ingreso promedio por año por la venta de animales orgánicos? 

26. ¿Cuál es el precio de venta/animal/kg? 

27. ¿Cuál es el peso promedio a la matanza de los animales que entrega al matadero? 

28. ¿Cuál es la edad promedio a la matanza? 

29. ¿Cuál es el promedio de  animales entregados por año? 

30. ¿Costos de transporte? 

31. ¿Cuál es la distancia del mercado? 

32. ¿Cuáles servicios reciben del comprador? 

33. ¿Cuál es el proceso de comercialización que tiene que seguir para este producto? 

34. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que cumplir para la comercialización de ganado de 

C.O? 

35. ¿Cuáles han sido las dificultades presentadas en la comercialización de este producto? 

36. ¿Cuáles son las ventajas que encuentra  con este proceso de comercialización? 
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IV. Información del proceso de certificación de carne orgánica 

37. ¿Ha sido certificada su finca? ¿Cuántas veces ha sido certificada  y por quien? 

38. ¿Cuál es el precio de la certificación del producto? 

39. ¿Cuál es el proceso de certificación que tiene que seguir? 

40. ¿Es certificado de forma individual o grupal? 

41. ¿Qué normas tiene que cumplir para certificar su producto? ¿Cómo o que ha hecho para 

cumplirlas?  

V. Percepción del productor sobre el proceso de producción de carne orgánica 

certificada  

42. ¿Cómo se dio cuenta de este tipo de producción de carne? 

43. ¿Por qué decidió entrar al proceso de producción de C.O?  

44. ¿Cómo se integró en el proceso de producción de carne orgánica?  

45. ¿Cuáles han sido los problemas presentados en la producción de carne orgánica y ¿cómo 

los ha solucionado? 

46. ¿Ha contado con apoyo para solucionar los problemas presentados y de quien? 

47. ¿Qué limitantes tiene para usted el proceso de producción de carne orgánica certificada? 

48. ¿Cuáles son las oportunidades que le brinda o le ha brindado el proceso de producción de 

carne orgánica? 

49. ¿Cuáles son las amenazas que desde su punto de vista tiene la producción de carne 

orgánica certificada? 

50. ¿Cuáles son las fortalezas que desde su punto de vista tiene la producción de carne 

orgánica? 

51. Cuáles fueron las principales motivaciones para incursionaran en este proceso de 

producción de carne orgánica? 

52. ¿Cuáles son las principales causas por las cuales se han retirado de este proceso y que ha 

desmotivado a otros para incursionar en el mismo? 

VI. Servicios de actores locales recibidos para el proceso de producción de carne 

orgánica certificada. 

53. ¿Pertenece actualmente a alguna organización? ¿Cuál? ¿Por qué?  
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54. ¿Cuáles son los servicios (crédito, asistencia técnica, capacitación entre otros) que recibe 

de esta organización que directa o indirectamente benefician la producción de carne 

orgánica? 

55. ¿Tiene acceso a crédito para la producción orgánica? De quien? ¿Cual es el interés a que 

plazo? 

 

Anexo 2. Formato de entrevista semiestructurada aplicada a los actores que participan en el 

proceso de comercialización de carne orgánica. 

I. Datos personales del entrevistado 

1. Nombre y Apellido del informante:______________________________________ 

2. Municipio de residencia:________________ 

3. Comunidad de residencia:______________________________ 

4. Profesión u oficio:__________________________ 

5. Nivel de escolaridad:___________________ 

6. Organización a la que pertenece:__________________________ 

7. Cargo que ocupa:_________________________________ 

II. Información general del proceso de comercialización de carne orgánica 

8. ¿Cómo ha sido el proceso de contacto de productores para entrar en este proceso de 

comercialización de carne orgánica?  

9. ¿Cuál es el proceso que el productor tiene que seguir para comercializar el producto? 

10. ¿Cuantos productores están entregando su producto (ganado orgánico) al matadero? 

11. ¿Cuál es el volumen (kg) de carne que entregada/año productor? 

12. ¿Cuántos animales tiene que entregar cada productor para cumplir la cuota estipulada?  

13. ¿Qué requisitos tiene que cumplir el productor para comercializar este producto? 

14. ¿Tiene el productor un compromiso de compra-venta para con el comercializador? 

15. ¿Tienen algún tipo de sanción por el incumplimiento de sus compromisos? 

16. ¿Cuáles son las normas de calidad que tiene que cumplir cuando entrega su ganado al 

matadero? 

17. ¿Qué otros servicios les brindan a los productores aparte de la compra de su producto? 
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18. ¿Cuáles son los principales lugares de destino de carne orgánica y cantidad (kg) precios? 

19. ¿Cuáles son los compradores nacionales del producto/volumen (kg)? 

20. ¿Cuentan con suficiente capacidad para cubrir la cuota actual? 

21. ¿Creen tener capacidad para cumplir con una demanda internacional del producto? 

22. ¿Cuál es la demanda nacional de este producto? 

23. ¿Cómo piensan cubrir la demanda? ¿Qué estrategias han pensando desarrollar o están 

desarrollando para cubrir una demanda? 

24. ¿Cuál es el compromiso de compra-venta del producto? 

25. ¿Qué limitantes tiene para usted el proceso de certificación de carne orgánica certificada? 

26. ¿Cuáles son las oportunidades que le brinda o le ha brindado el proceso de certificación  

de carne orgánica? 

27. ¿Cuáles son las amenazas que desde su punto de vista tiene el proceso de certificación y el 

de producción carne orgánica? 

28. ¿Cuáles son las fortalezas que desde su punto de vista tiene la certificación y la 

producción de carne orgánica? 

29. Cuáles fueron las principales motivaciones para que los productores incursionaran en este 

proceso de producción de carne orgánica? 

30. ¿Cuáles son las principales causas por las cuales los productores se han retirado de este 

proceso y que ha desmotivado a otros para incursionar en el mismo? 

 

Anexo 3. Formato de entrevista semiestructurada aplicada a los actores que participan en el 

proceso de certificación de carne orgánica 

I. Datos personales del entrevistado 

1. Nombre y Apellido del informante:______________________________________ 

2. Municipio de residencia:________________ 

3. Comunidad de residencia:______________________________ 

4. Profesión u oficio:__________________________ 

5. Nivel de escolaridad:___________________ 

6. Organización a la que pertenece:__________________________ 

7. Cargo que ocupa:_________________________________ 
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II. Información general del proceso de certificación de carne orgánica 

8. ¿Cuáles son las características que debe tener un productor de carne para entrar a la 

producción de carne orgánica certificada? 

9. ¿Cuál es el proceso de certificación de carne orgánica certificada? 

10. ¿Cómo pueden acceder los productores de carne orgánica al proceso de certificación? 

11. ¿Cuáles son los requisitos que tienen que cumplir el productor y el procesador 

(Matadero) para la certificación de carne orgánica?  

12. ¿Cuál es el costo de la certificación?  

13. ¿Cuánto tiene que pagar y que paga el productor para recibir la certificación de sus 

productos?  

14. ¿Cuáles son los productos autorizados para utilizar en la producción de carne orgánica? 

15. ¿Cuál es el tiempo transición que tiene que pasar un productor de carne orgánica para 

recibir la certificación? 

16. ¿Cuál es el mecanismo de control y supervisión de la producción orgánica por parte de 

la certificadora? 

17. ¿A parte de la certificación le brindan otro servicio a los productores? 

18. ¿El mecanismo de certificación es individual o grupal? 

19. ¿Qué ventajas tiene o ha tenido el productor con la certificación de sus productos? 

20. ¿Cuáles han sido las limitantes identificadas en los productores que les limite certificar 

su producto? 

21. ¿Qué fortalezas ha identificado en los productores para producir carne orgánica?  

22. ¿Cuáles creen que pueden ser las amenazas que tengan que enfrentarse en esta 

producción de carne orgánica y en la misma certificación? 

23. ¿Cuáles son las oportunidades que tienen los productores en este proceso de 

producción de carne orgánica certificada? 

24. ¿Cuáles fueron las principales motivaciones para que los productores incursionaran en 

este proceso de producción de carne orgánica? 

25. ¿Cuáles son las principales causas por las cuales los productores se han retirado de este 

proceso y que ha desmotivado a otros para incursionar en el mismo? 
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Anexo 4. Formato de entrevista semiestructurada aplicada a los actores que participan en el 

fomento a la producción de carne orgánica 

I. Datos personales del entrevistado 
1. Nombre y Apellido del informante:______________________________________ 

2. Municipio de residencia:________________ 

3. Comunidad de residencia:______________________________ 

4. Profesión u oficio:__________________________ 

5. Nivel de escolaridad:___________________ 

6. Organización a la que pertenece:__________________________ 

7. Cargo que ocupa:_________________________________ 

II. Información general del proceso de certificación de carne orgánica 

8. ¿Cuál fue el proceso de organización de los productores de carne orgánica certificada? 

9. ¿Cuántos productores estan imersos en esta producción de carne orgánica certificada? 

10. ¿A que zona pertenecen los producotres de carne orgánica certificada?  

11. ¿Cuál es el apoyo  que le brindan a los productores de carne orgánica certificada? 

12. ¿Cuál es el apoyo institucional que reciben los productores para realizar este proceso? 

13. ¿Cuáles han sido las limitantes identificadas por ustedes en el proceso de producción, 

certificación y comercialización de carne orgánica? 

14. ¿Qué fortalezas ha identificado que existen en el país y a nivel de productores para producir 

carne orgánica?  

15. ¿Cuáles creen que pueden ser las amenazas que tengan que enfrentarse en esta producción de 

carne orgánica y en la misma certificación y comercialización? 

16. ¿Cuáles son las oportunidades que tienen los productores en este proceso de producción de 

carne orgánica certificada? 

17. ¿Cuáles fueron las principales motivaciones para que los productores incursionaran en este 

proceso de producción de carne orgánica? 
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18. ¿Cuáles son las principales causas por las cuales los productores se han retirado de este 

proceso y que ha desmotivado a otros para incursionar en este proceso? 

Anexo 5. Listado de actores entrevistados que intervienen en el proceso de producción, 

certificación, comercialización y fomento de la carne orgánica certificada en Nicaragua. 

Personas entrevistadas Función en el proceso Lugar de origen Organismo e 
Institución 

1.Piero Coen  Productor Chinandega  
2. George Duraux Productor Jinotega  
3. Carlos Mejía Productor Estelí  
4. Jaime Lobro Productor Ocotal  
5. Pastor Lobo Productor Ocotal  
6. Nestor Placencia  Productor Estelí  
7. Juan Ramón Montoya Productor Matagalpa  
8. Ronald Fonseca Productor Matagalpa  
9. Jefrey Bischot Productor  Matagalpa  
10. Mauricio Chavarría Productor Matagalpa  
11. Alvaro Gonzáles M Productor Chontales  
12. Julio Duarte Productor Chontales  
13. Ignacio Duarte Productor Chontales  
14. Ricardo Noguera Productor Matagalpa  
15. Ramiro Mejìa Productor Matagalpa  
16.José Antonio González Productor  Chontales  
17. Fabio Sequeira Productor  Chontales  
18. Pedro Antonio Gonzáles Productor Chontales  
19.Tomaza Aguirre Productor Chontales  
20. Ramiro Goonzález Productor Chontales  
21. Alberto Caprotti Productor  Rivas  
22. Marcial Duarte Productor Matagalpa  
23. Ernesto Pulido Productor Matagalpa  
24. Jefrey Bishop Productor Matagalpa  
25. Constantino Bairamis Productor Matagalpa  
26. Wilhen Ramirez Productor Matagalpa  
27. Ernesto Pereira Productor Estelí  
28. Juan Tijerino Productor  Boaco  
29. Feliciano Robles Productor  Boaco  
30. Pedro Pablo Velasquez Productor Managua  
31. Cecilio Gutierrez Productor Managua  
32. José María Tijerino Productor  Managua  
33. Rommel Holman Productor  Rivas  
35. Reynaldo Díaz Apoyo a la producción y 

comercialización 
 CLUSA 

36. Carlos Saenz Fomento a la producción  IICA 
37. Rodolfo Pastrán Procesador y comercializad  Matadero Nuevo 

Carnic 
38. Ronald Blandón Apoyo a la producción y 

certificación 
 CONAGAN 

39. Donaldo Picado Apoyo a la producción y  MAGFOR 
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legalización 
40.Jorge Luis Loásiga Apoyo en la certificación  BIOLATINA 
41.René Marín Apoyo en la certificación  OCIA 
42. Gerardo Martínez Apoyo en la certificación  OIA 
 

Anexo 6.  Formato de entrevista semiestructurada aplicada a los productores retirados del 

proceso de producción de carne orgánica certificada.  

I. Datos personales del entrevistado 

1. Nombre y Apellido del informante:______________________________________ 

2. Municipio de residencia:________________ 

3. Comunidad de residencia:______________________________ 

4. Profesión u oficio:__________________________ 

5. II. Percepción que tienen los productores retirados del proceso de producción de carne 

orgánica    

6. ¿Qué fortalezas tienen ustedes como productores de carne orgánica a nivel de fincas para 

la producción, a nivel de la comercialización y de la certificación? 

7. ¿A nivel de país cuales creen que sean las fortalezas con las que cuentan para producir 

carne orgánica?  

8. ¿Cuáles creen que pueden ser las amenazas que tengan que enfrentarse en esta producción 

de carne orgánica y en la misma certificación y comercialización? 

9. ¿Cuáles son las limitantes a nivel de la producción, comercialización y certificación que 

han tenido como productores en este proceso de producción de carne orgánica certificada? 

10. ¿Cuáles fueron las principales motivaciones para incursionar en este proceso de 

producción de carne orgánica? 

11. ¿Cuáles son las principales causas por las cuales se retiraron de este proceso y que ha 

desmotivado a otros para incursionar en este proceso? 
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Anexo 7.Potencialidades y Limitantes de los ganaderos que aplican SSP para entrar a un 

proceso de producción y certificación de carne orgánica.  

1. Potencialidades de los ganaderos que aplican SSP para entrar a un proceso de producción y 

certificación de carne orgánica 
Tipo de productor 

Potencialidades 
PPAG PGM GSI 

a) Infraestructura 

Existe disponibilidad de agua en las fincas ya que cuentan con fuentes 

de agua superficial durante todo el año, la cual permite satisfacer las 

necesidades corporales del ganado. 

En el 66% 

de las 

fincas 

En el 

51,4% de 

las fincas 

En el 76% 

de las 

fincas 

Existen buenas vías de acceso y las distancias son relativamente 

cortas entre las fincas y el poblado mas cercano (12 km en promedio) 

lo cual es una ventaja que puede ser aprovechado evitando el maltrato 

físico del ganado durante su traslado hasta el matadero. 

En el 95% 

de las 

fincas 

En el 92% 

de las 

fincas 

En el 93% 

de las 

fincas 

Existe buena infraestructura en las fincas tales como: cercas muertas, 

saladeros, picadoras de pastos y corrales en las fincas, sistema de 

almacenamiento y distribución de agua, pozos artesianos, saladeros en 

los potreros en este grupo. 

Sobre este 

criterio este 

grupo tiene 

limitantes 

Buena  Buena 

b) Nivel de escolaridad    

El nivel de escolaridad de los productores facilita el aprendizaje 

respecto al tipo de manejo del ganado. Además permite acceder a 

información y la transferencia e intercambio de experiencias sobre 

carne orgánica.  

Primaria 

activa 

Primaria 

parcial con 

4 años de 

estudios 

Secundaria 

con al 

menos 6 

años de 

estudio 

c) Tamaño familiar     

La disponibilidad de mano de obra familiar para realizar para las 

actividades en este tipo de producción  permite reducir los costos que 

se incurren en la contratación de mano de obra temporal. 

Compuesta 

por 7 

personas 

Compuesta 

por 5 

personas 

  

 

d) Tenencia de la propiedad    

El 100% de los productores son dueños de las fincas, lo que les 

permite tomar decisiones en el tipo de manejo que va a realizar en su 

finca y hacerlo de forma más consciente.  

   

e) El tamaño del hato ganadero    

La cantidad de animales de  en este grupo (62 cabezas en promedio) 

es favorable para la certificación del ganado de forma orgánica ya que 

hay un flujo continuo y permanente como oferta al mercado con un  

      



 106

Tipo de productor 
Potencialidades 

PPAG PGM GSI 

promedio de 21 animales por productor anualmente. 

f) Técnica de manejo del ganado       

La alimentación del ganado con pasturas mediante pastoreo puro en 

sistema extensivo; en los tres grupos permite que el ganado consuma 

el pasto existente en estas y al mismo tiempo tenga la suficiente 

libertad de movimiento, obtenga el aire y la luz requerida para su 

desarrollo. 

      

La implementación y manejo de sistemas silvopastoriles en las fincas 

de los tres grupos de grupos; en donde se destacan las cercas vivas, 

tacotales, bancos forrajeros de gramíneas, y de leguminosas 

proporcionan alimentación para el ganado y al mismo tiempo 

permiten otros servicios ambientales en las fincas.  

   

En la mayoría de las fincas de los tres grupos de productores no hay 

utilización de fertilizantes químicos en potreros y solo una pequeña 

cantidad que si lo hace. Esto puede permitir a los productores que no 

lo hacen poder disminuir el tiempo de transición necesario para 

convertir sus pastos en orgánicos. 

El 98% no 

aplican 

fertilizantes 

y sólo un 

6% de 

aplican 

herbicidas  

El 97% no 

aplican 

fertilizantes 

y sólo un 

8% de 

aplican 

herbicidas  

El 95% no 

aplican 

fertilizantes 

y sólo un 

13% de 

aplican 

herbicidas  

El uso de suplementación y vitaminación en estos dos grupos es más 

generalizada lo que favorece una adecuada nutrición para los 

animales. Sin embargo, estos dos grupos de productores un menor 

porcentaje suministran melaza, gallinaza y concentrado los que 

deberán justificar su uso ante la certificadora y/o sustituirlo por otros 

que sean permitidos. 

      

g) Usos de suelo    

El manejo de pequeñas áreas de bosques riparios, tacotales y bosques 

secundarios en las fincas de los tres grupos de productores permite la 

conservación de fuentes de agua y sirve como reserva de alimento 

para el ganado.  

      

Los productores de estos dos grupos protegen las fuentes de aguas con 

árboles y arbusto y permiten el crecimiento de vegetación natural, 

medida necesaria para la conservación del recurso y poder proveer a 

los animales las condiciones para su bienestar y confort.  

      

Las razas utilizadas en las fincas de los tres grupos son adaptadas a la 

zona lo que permite que el ganado sea tolerante y/o resistente  a 
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Tipo de productor 
Potencialidades 

PPAG PGM GSI 

enfermedades y parásitos predominantes. 

h) Organización    

Los productores cuentan con la experiencia organizativa adquirida en 

tres años de ejecución del proyecto y experiencias con otros 

organismos presentes en la zona, lo cual es un potencial a la hora de 

plantearse una estrategia en este tipo de producción de carne orgánica. 

      

i) Comercialización    

Existen experiencias heredadas de generación tras generación en la 

crianza y desarrollo de ganado manejado de forma convencional y a la 

vez, existe mucha experiencia en la forma de comercialización del 

mismo. 

   

El 46% de los productores de este grupo deciden mantener sus 

animales en busca de mejores precios, por lo tanto venden mayor 

cantidad de novillos anualmente por productor (21 animales en 

promedio) a mayor edad lo que les puede permitir a los productores 

definir estrategias de comercialización y justificar la certificación de 

los mismos 

   

 
2. Limitantes de los ganaderos que aplican SSP para entrar a un proceso de producción y 

certificación orgánica 
Tipo de productor Limitantes 

PPAG PGM PGSI 

a) Técnicas de manejo del ganado 

Pocos productores de los tres grupos instalan bebederos 

en los potreros o cercanos a estos que permita a los 

animales el acceso al agua en todo el tiempo que 

realizan el pastoreo y que además evite la 

contaminación de las fuentes de aguas superficiales. 

El 3,4% de los 

productores instalan 

El 3% de los 

productores 

del grupo 

instalan 

El 2% de los 

productores 

del grupo 

instalan 

Muy pocos productores de los tres grupos realizan 

tratamientos de las aguas servidas en sus fincas para 

evitar la contaminación de las aguas superficiales   

El 3,4% de los 

productores 

El 8% de los 

productores 

El 2% de los 

productores 

del grupo 

La carga animal utilizada respecto al área forrajera 

efectiva en las fincas de los tres grupos de productores 

causa una sobre utilización de los recursos forrajeros de 

estas y además afecta negativamente los patrones de 

Carga animal de 1,3 

unidad ganadera  

Carga animal 

de 1,9 unidad 

ganadera  

Carga animal 

de 1,14 

unidad 

ganadera  
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Tipo de productor Limitantes 

PPAG PGM PGSI 

crecimiento de los animales, el aumento de la erosión 

del suelo y de pasturas degradadas. 

Los tres grupos de productores realizan traslados de los 

animales al menos una vez al año, la mayoría a fincas 

de otros productores y en menor cantidad a fincas 

propias, limitante fuerte a la hora de certificar su ganado 

como orgánico, ya que difícilmente se pueda verificar si 

el tipo de pasto que el ganado está consumiendo está 

libre de sustancias tóxicas y el tipo de manejo sanitario 

que se le está dando al ganado fuera de la finca es el 

más indicado en esta producción. 

El 44% de los 

productores 

El 39% de los 

productores 

El 41% de los 

productores 

Los productores de los tres grupos realizan 

desparasitación interna y externa con productos 

químicos que no son permitidos en la certificación ya 

que impide obtener carne 100% orgánica. 

      

Muy pocos productores de este grupo hacen uso de  

suplementación  para mejorar la nutrición de su hato 

ganadero. 

    

Los índices productivos y reproductivos en estos grupos 

son bajos, lo que refleja la mala aplicación de técnicas 

de manejo del hato ganadero. 

Natalidad 51%, 5 

vacas paridas en 

promedio por año, 

peso al año de 

145kg como 

promedio 

Natalidad 

54%, 11 

vacas paridas 

en promedio 

por año, peso 

al año de 145 

kg como 

promedio 

 

b) Tamaño de la finca    

El tamaño de las fincas es una de las principales 

limitantes que tienen los tres grupos de productores en 

relación a la cantidad de animales existentes, lo que se 

refleja en la sobreutilización de las áreas forrajeras de la 

finca y en el traslado de animales hacia otras fincas   

5,8 a 21 ha (17 ha 

en 

promedio/productor) 

30 hectáreas 

en promedio 

68 hectáreas 

en promedio 

c) Tamaño del hato ganadero    

Los dos grupos de productores cuentan con una 

cantidad de ganado relativamente baja, siendo a la vez 

su destino de producción para doble propósito, lo que 

17 cabezas de 

ganado en promedio 

(14 unidades 

38 cabezas de 

ganado en 

promedio (32 
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Tipo de productor Limitantes 

PPAG PGM PGSI 

impide obtener un flujo constante de animales para su 

comercialización. 

ganaderas) unidades 

ganaderas en 

promedio) 

La baja o nula existencia de ganado en el 28% y 29% de 

las fincas de los dos grupos de productores obliga a que 

los productores alquilen sus potreros a otros productores 

para obtener ingresos económicos de estos 

En el 28% de las 

fincas 

En el 29% de 

las fincas 

 

d) Usos de suelo    

Las áreas destinadas para granos básicos en los tres 

grupos de productores, constituye un riesgo para el 

manejo orgánico del ganado ya que generalmente en 

estos cultivos se realiza el uso de productos químicos 

que de forma segura contaminan las áreas de pastoreo 

de los animales, así como las aguas que estos consumen. 

2,6% (0,4 ha) del 

área total de la finca 

4% (1,24 ha) 

del área total 

de la finca 

2,5% 

(1,7 ha) del 

área total de 

la finca  

e) Acceso a crédito    

Solamente el 50% de los productores de los tres grupos  

tienen acceso al crédito, lo que impide al resto de 

productores adquirir los recursos necesarios para poder 

inyectar más capital y poder desarrollar algún tipo de 

sistema de producción que genere ingresos económicos. 

El 50% de los 

productores 

El 50% de los 

productores 

El 53% de los 

productores 

f) Comercialización    

El 48 y 47% de los productores de los dos grupos 

venden sus machos de forma temprana para cubrir 

gastos económicos de la finca y por la escasez de áreas 

de pastos para su mantenimiento, impidiendo así cubrir 

una demanda de comercialización. 

El 48% venden a 

(20 meses en 

promedio y 158 kg 

de peso por animal) 

El 47% 

venden a 

(18,5 meses 

en promedio 

y 257 kg de 

peso por 

animal) 

 

 

 

 

 

 



 110

Anexo 8. Descripción de las principales variables socioeconómicas que caracterizan a los 

productores participantes en el proyecto silvopastoril. 

 

Los productores participantes del proyecto Silvopastoril han sido categorizados en tres 

grupos: (i) pequeño productor agrícola, (ii) productor ganadero mediano y (iii) finqueros 

ganaderos semi-intensivos (Ramírez et al. 2004). A continuación se presenta una descripción 

de las principales variables socio-económicas que caracterizan dichos grupos.  

 

1. Capital del finquero 

En el grupo pequeño productor agrícola ganadero se encontró que los productores tienen un 

capital promedio de US$ 27.115,5 con un valor mínimo de US$ 4.394 y un valor máximo de US$ 

11.812. En el grupo productores ganaderos medianos el capital promedio es de US$ 51.898 con 

un mínimo de US$ 12.931 y un máximo de US$ 198.153. En el grupo finqueros ganaderos semi-

intensivos se encontró un capital promedio de US$ 97.851, con un mínimo de US$ 282.049 y un 

máximo de US$ 305.654.  

2. Ventas, autoconsumo y otros ingresos 

Respecto a las ventas por rubro ganadero, los productores ganaderos semi intensivos presentaron 

los mayores ingresos promedios y totales por venta debido a que poseen mayor capitalización. 

Los ingresos por ventas del rubro agrícola son bastante bajos para los tres grupos. Los finqueros 

del grupo de pequeños productores agrícolas ganaderos son los que perciben un mayor ingreso 

con respecto a los otros dos grupos. Esto indica que un porcentaje relativamente alto de la unidad 

de producción está dedicado a la agricultura. Los ingresos anuales por el rubro forestal son 

mayores en el grupo finqueros ganaderos semi-intensivos, lo que indica que efectivamente está 

ligado a la tenencia de la tierra. Por otro lado, en el grupo dos los ingresos son menores que en el 

grupo Tres, lo cual indica que los productores más pequeños obtienen un cierto porcentaje de sus 

ingresos del rubro forestal (Cuadro 3). 

3. Ventas totales 

Los mayores ingresos por ventas totales son para el grupo ganaderos semi-intensivos, con un 

100% respecto a los grupos pequeño productor agrícola ganadero y ganaderos medianos (Cuadro 

3). 
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Cuadro 3. Ingreso por rubro ganadero, agrícola y forestal (valor promedio, mínimo y máximo) 

para los tres tipos de productores. 

Ventas por rubro 
ganadero  (US$)10 

Ventas por rubro 
agrícola (US$) 

Ventas por rubro 
forestal  (US$) 

Grupos 

Prom. Mín. Máx. Prom. Mín. Máx. Prom. Mín. Máx. 

Ventas 
totales 

Pequeños 
productores 
agrícolas 
ganaderos 

1.624 203 9.361 196 7 529 289,9 11 2.687.7 1.454,32

Ganaderos 
medianos 

4.239 207 12.810 43,7 12,6 86,4 77,9 2 215,5 4.257,28

Ganaderos 
semi-
intensivos 

8.763 3.656 34.263 0 0 0 1.795,5 9,8 5.147,7 9.100,3 

 Fuente: Modificado de Ramírez et al. 2004 por Benavides (2006). 

4. Autoconsumo total y ventas totales 

Los niveles de autoconsumo del grupo productores agrícolas ganaderos son de un 15%, siendo 

menores en el grupo ganaderos medianos (50% menos que el grupo productores agrícolas 

ganaderos), y aún menores en el grupo de ganaderos semi-intensivos (75% menos que el grupo de 

productores agrícolas ganaderos).  

5. Otros ingresos 

Los ingresos adicionales que se registran son solamente la venta de mano de obra familiar 

(personas mayores de 10 años). Los ingresos anuales percibidos por venta de MOF asciende, en 

promedio, a 100 US$ para el grupo de productores agrícolas ganaderos y US$ 339.7 para el grupo 

productores ganaderos medianos, mientras que no hay ingresos de esta clase en el grupo 

ganaderos semi-intensivos. Los datos indican que los productores del grupo ganaderos medianos 

venden más mano de obra que los del grupo de productores agrícolas ganaderos, por lo tanto 

perciben más ingresos anuales de este tipo. 

6. Costos fijos y costos variables 

El grupo de productores agrícolas ganaderos es el que tiene los costos variables más bajos en la 

ganadería, siguiéndole en importancia el grupo de ganaderos medianos, con un 50% adicional, y 

                                                 
10 Al analizar las ventas por rubro ganadero se tomaron en cuenta la producción láctea anual,la venta de ganado en pie y la 
venta de derivados lácteos.  
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el grupo ganaderos semi-intensivos con los costos más altos. Esto se explica claramente si se 

consideran la tenencia de la tierra y el tamaño del hato ganadero de cada uno de los grupos. Entre 

más grandes las fincas, mayor van a ser los costos variables de producción ganadera. 

Los costos variables en agricultura que se reflejan son bastante bajos. Los cultivos de este rubro 

son primordialmente para el autoconsumo familiar, aunque en el grupo ganaderos medianos se ve 

que hay un incremento de 30-50% más en costos con respecto a los grupos de productores 

agrícolas ganaderos y ganaderos semi-intensivos. Esto indica que los productores de este grupo 

realizan una mayor inversión en la producción agrícola. 

En los costos variables totales se puede apreciar que el grupo ganaderos semi-intensivos es el que 

tiene los costos promedios más altos, en gran parte debido al rubro ganadero. Esto indica que los 

productores de este grupo tienen una producción orientada mayoritariamente hacia la ganadería, 

mientras que la producción agrícola es solamente para consumo. Lo mismo sucede con los grupos 

productores agrícolas ganaderos y ganaderos medianos (Cuadro 4). 

Cuadro 4.  Promedio de costos variable (CV) en el rubro ganadero, agrícola y forestal para 

los tres tipos de productores. 

Grupos CV/ganader
ía 

US$ 

CV/Agrícola 

US$ 

CV/Forestales 

US$ 

CV totales 

US$ 

Pequeños 
productores 
agrícolas ganaderos 

326 55 0 346 

Ganaderos 
medianos 

641,3 96,6 0 716 

Ganaderos semi-
intensivos 

5.457 63,7 0 5.195 

Fuente: Modificado de Ramírez et al. 2004 por Benavides (2006). 

7. Costos fijos en efectivo  

El monto total de los costos fijos en efectivo (CFE) y los costos fijos totales (CFT) son más 

altos en los grupos de ganaderos semi-intensivos y ganaderos medianos, que es donde se 

ubican los productores capitalizados y en vías de capitalización (Cuadro 5). 
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Cuadro 5.  Montos totales y promedios de costos fijos totales y efectivos para los tres grupos  
de productores 

Grupos Monto total 

CFE11 

US$ 

Promedio 

CFE 

US$ 

Monto total 

CFT12 

US$ 

Promedio 

CFT 

US$ 

Grupo de pequeños 

productores agrícolas 

ganaderos 

95.953 2.996 95.958 3.126 

Grupo de ganaderos 

medianos 

106.412 2.595 106.416 1.970,6 

Grupo ganaderos semi-

intensivos 

36.982 2.311 36.983,4 2.311,5 

  Fuente: Modificado de Ramírez et al. 2004 por Benavides (2006). 

El producto bruto (PB) es mayor para el grupo de ganaderos semi-intensivos debido a que 

las fincas ubicadas en dicho grupo tienen mayores ingresos por ventas, lo cual está relacionado 

con los niveles de producción. Así, las fincas más grandes soportan una mayor cantidad de 

animales, mientras que las que están en los grupos de productores agrícolas ganaderos y 

ganaderos medianos son más pequeñas y perciben menos ingresos por las ventas (Cuadro 6). 

Los márgenes brutos (MB) individuales muestran que los de productores agrícolas 

ganaderos y ganaderos medianos tienen valores que son proporcionales con los datos de PB, 

no siendo así para el grupo de ganaderos semi-intensivos. Esto indica que los grupos de 

pequeños productores agrícolas ganaderos y los ganaderos medianos tienen mayor 

rentabilidad, mientras que el grupo de ganaderos semi-intensivos posee un margen bruto 

menor que el PB. De esta manera se puede concluir que las fincas ubicadas en los grupos de 

productores agrícolas ganaderos y ganaderos medianos tienen mayor eficiencia de utilización 

de los costos variables, y por ende de los costos fijos, en relación a las ubicadas en el grupo de 

ganaderos semi-intensivos (Cuadro 6).  

Las fincas pertenecientes al grupo de pequeños productores agrícolas ganaderos tienen un 

valor negativo. Esto se debe probablemente a decisiones de manejo que no son las apropiadas. 

                                                 
11 CFE= costos fijos 
12 CFT=costos fijos totales 
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Ello podría indicar que el capital disponible y los recursos se están dirigiendo en direcciones 

equivocadas, o que los productores no disponen de recursos suficientes que les permitan tener 

las mejores interacciones biológicas en la unidad de producción (Cuadro 6). 

Los datos de ingreso por manejo e inversión/ha (IMI/ha) se observa que las fincas ubicadas 

en el grupo de ganaderos medianos tiene un IMI positivo y mayor que las del grupo de 

ganaderos semi-intensivos. Esto demuestra que los productores del grupo ganaderos medianos 

están tomando decisiones acertadas y dirigiendo el capital y los recursos a pintos claves. De 

esta manera, se evidencia una mayor eficiencia económica para estos productores (Cuadro 6). 

El flujo en efectivo indica que las fincas ubicadas en el grupo de pequeños productores 

agrícolas ganaderos no tienen capital suficiente para realizar inversiones futuras. Por el 

contrario, los productores de los grupos de ganaderos medianos y ganaderos semi-intensivos 

tienen más oportunidades de invertir a pequeña escala, ya que la disposición de recursos es 

limitada (Cuadro 6). 

Cuadro 6.  Indicadores globales del desempeño financiero de la finca (US$/año) por tipo de 

productores. 

Indicadores Pequeños 
productores 
agrícolas 
ganaderos  

Ganaderos 
medianos  

Ganaderos semi-
intensivos  

Producto bruto (PB) 2.068,5 4.560,6 9.521,6 

Margen bruto (MB) 1.732,9 3.844,2 4.651 

Margen bruto (MB)/ha  99,9 113 64 

Ingreso neto de la finca (INF) 300,7 1.873,6 2.339,4 

Ingreso por manejo e inversión 
(IMI) 

-157 1.442 1.918,7 

Ingreso por manejo e 
inversión/ha   

-51 45 25 

Flujo en efectivo (FE) 16,3 1.576,5 1.918 
Fuente: Modificado de Ramírez et al. 2004 por Benavides (2006). 
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