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PRESENTACIÓN

El presente manual ha sido elaborado con fundamento en los conocimientos y experiencias del autor 
con la ganadería nacional, la contribución de otros expertos nacionales y también es fruto de una fuerte 
investigación de experiencias internacionales, especialmente de países con condiciones agroecológi-
cas y socioeconómicas similares a las de Guatemala. 

Surge de la urgencia que existe hoy en día de ir pasando, gradual y progresivamente, de una ganadería 
tradicional, caracterizada en el ámbito nacional por una baja productividad y competitividad, así como 
poca capacidad para resistir a las variaciones climáticas y al cambio climático mismo; a otra que sea 
desarrollada con base en buenas prácticas ganaderas que incidan en el aumento de la productividad y 
competitividad y, al mismo tiempo, disminuyan el impacto negativo que se le atribuye a esta actividad 
sobre el medio ambiente, la biodiversidad y los recursos naturales. 

Para conseguir lo arriba indicado, las instituciones públicas y privadas relacionadas con la ganadería 
nacional, con el apoyo técnico del Proyecto Usaid/Desarrollo con Bajas Emisiones, han elaborado y 
propiciado la formalización de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Ganadería Bovina; misma 
que, entre sus siete ejes estratégicos de trabajo, incluye uno sobre innovación de prácticas y tecnolo-
gías en finca. 

Con el fin de contribuir a  la implementación de dicho eje estratégico, The Nature Concervancy, con el 
apoyo del Proyecto Resiliencia en Centroamérica (ResCa) y el aporte financiero del Departamento de 
Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, ha elaborado el presente manual, el cual se pretende 
que se constituya en un instrumento de apoyo y consulta para personal técnico de nivel medio que, 
actualmente y en un futuro cercano, sea responsable de la asistencia técnica y la capacitación de los 
productores de ganado bovino de leche o de carne, sin importar su tamaño y su género. 

Para ello, el contenido del manual se presenta de forma comprensible, pero sin perder su rigor técnico, 
para que pueda ser de utilidad a los técnicos/as del Servicio de Extensión Rural de Guatemala, a los 
técnicos/as de las organizaciones ganaderas y cooperativas del sector privado; así como a líderes téc-
nicos municipales y comunitarios.

Juan Carlos Godoy
Representante de The Nature Conservancy en Guatemala
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CNPL Cámara Nacional de Productores de Leche

ENA Encuesta Nacional Agropecuaria 

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

FAOSTAT Base de datos estadísticos de la FAO

Fausac Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala

Fegaguate Federación de Ganaderos de Guatemala

FMVZ
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala

GEF Fondo para el Medio Ambiente Mundial (por sus siglas en inglés)

ICTA Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola

INE Instituto Nacional de Estadística

LEDS Estrategia de Desarrollo Baja en Emisiones (por sus siglas en inglés)

MAGA Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

MARN Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Probosque
Programa de Fomento al Establecimiento, Recuperación, Restauración, 
Manejo, Producción y Protección de Bosques en Guatemala

TNC The Nature Conservancy
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Usaid Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 



vii

bh-S(c) zona de vida bosque húmedo subtropical cálido

bmh-T zona de vida bosque muy húmedo tropical

bmh-S(c) zona de vida bosque muy húmedo subtropical cálido

BPG buenas prácticas ganaderas

CH4
metano

cm centímetro

CO2
dióxido de carbono

CO2e dióxido de carbono equivalente

GEI gases de efecto invernadero

ha hectárea

kg kilogramo

mm milímetro

msnm metros sobre el nivel del mar

N2O óxido nitroso

t tonelada

PIB Producto Interno Bruto

PIBA Producto Interno Bruto Agropecuario 

PRV pastoreo racional Voisin 

Q quetzal (moneda nacional  de Guatemala)

SSPi sistema silvopastoril intensivo

UA unidades animal

USD dólares estadounidenses

ABREVIATURAS



1

Manual de buenas prácticas para una  ganadería bovina sostenible en Guatemala

INTRODUCCIÓN
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La ganadería bovina es una actividad de larga tra-
dición en el país y a la cual se encuentran vincula-
das directa e indirectamente muchas familias del 
medio rural; así como otras, no necesariamente 
rurales, que participan en los eslabones superio-
res de las cadenas productivo-comerciales de la 
leche y carne de bovinos, es decir, en el transpor-
te, la industrialización, la comercialización y distri-
bución del producto final al consumidor.

Desde una perspectiva social, la ganadería bovi-
na a pequeña escala representa el medio de vida 
de muchas familias rurales, ya que contribuye a 
la seguridad alimentaria y nutricional a través del 
aporte de proteína de alta calidad, así como a la 
generación de ingresos que permiten cubrir el 
presupuesto familiar. 

Estimaciones realizadas a partir del Censo Agro-
pecuario Nacional del año 2003, revelan que el 
62.1% de las fincas (con menos de cinco cabezas 
por finca) producen leche para el autoconsumo, y 
otro 31.6% de las fincas (con hatos entre 5 y 49 
cabezas por finca) pertenecen a pequeños pro-
ductores que comercializan parte de su produc-
ción y auto consumen la otra parte1. Estos datos 
ponen de manifiesto la importancia de la gana-
dería bovina como medio de vida de un número 
importante de familias rurales en el país. 
 
En términos económicos, la ganadería bovina es 
una actividad importante para el país. Según el 
Banco de Guatemala, en la última década (2008-
2017) el Producto Interno Bruto Agropecuario 
(PIBA) mostró una tendencia ascendente al pasar 
de 25,467.6 a 34,382.8 miles de quetzales cons-
tantes (a precios de 2001)2, representando entre 
el 13.2% y 13.8 % del Producto Interno Bruto (PIB) 
nacional3. Para ese mismo período, según estima-
ciones a partir de datos de FAOSTAT y de fuentes 
nacionales,  la ganadería bovina de leche y carne 
en Guatemala representó entre 5% y 8% del Pro-
ducto Interno Bruto Agrícola (PIBA)4. 

1  Cálculos propios a partir de datos de INE (2004). 

2  Quetzal constante = expresión del valor real de la moneda (el 
quetzal) a precios del año 2001.

3 Disponible en: https://www.banguat.gob.gt/inc/main.asp?i-
d=51809&aud=1&lang=1 (consulta realizada el 8 de marzo de 
2017).

4  http://www.fao.org/faostat/en/#data/QV 

Respecto del inventario nacional de ganado bovino, 
no existen cifras oficiales recientes.  De acuerdo 
con el último Censo Nacional Agropecuario del 
20035, el hato bovino nacional alcanzó para 
ese año 1.6 millones de cabezas distribuidas en 
un 80% en el sistema de producción de doble 
propósito (leche/carne), 16% en el sistema 
especializado de producción de carne y un 4% en 
el sistema especializado de producción de leche.  

La mayor concentración del inventario nacional 
se encontraba en la región de la costa sur. Para el 
año 2014, FAOSTAT6  estimó un inventario de 3.5 
millones de cabezas bovinas para el país; mientras 
que para el mismo año, cálculos propios basados 
en un modelo de simulación del crecimiento del 
hato bovino nacional, ubican el inventario en 
3.7 millones de cabezas, una cifra ligeramente 
superior a la reportada por FAOSTAT. 

En la medida que el hato ha venido creciendo, 
también lo ha hecho el área de pastizales. Para 
el 2003, conforme al mapa de cobertura con 
pastos elaborado por el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación (MAGA, 2015), el área 
ocupada por pastos naturales y cultivados era de 
1,373,435 hectáreas; mientras que para el 2012, 
de acuerdo con el Grupo Interinstitucional de 
Monitoreo de Bosques y uso de la Tierra (Gobierno 
de Guatemala, 2014), los pastizales ocupaban un 
área de 1,651,807 hectáreas (15.17% del territorio 
nacional), las sabanas 23,596 hectáreas (0.22%), 
la vegetación herbácea y arbustiva 2,465,031 
hectáreas (22.60%) y los árboles dispersos 
69,287 hectáreas (0.63%). 

La expansión del área con pastizales ha ocurrido 
principalmente en los departamentos de Petén 
e Izabal, así como en la parte norte de los 
departamentos de Alta Verapaz y Quiché. Para 
ello, se han utilizado pastos mejorados o cultivados 
(principalmente de los géneros Brachiaria y 
Panicum), lo cual ha permitido elevar la carga animal 
entre 1.2 y 2.5 unidades animal por hectárea (UA/
ha)7, dependiendo del manejo; en comparación con 

5  INE (2004).

6 Disponible en: http://www.fao.org/faostat/en/#data/QA 
(consulta realizada el 30 de enero de 2017).  

7  UA = Unidad Animal = 450 kg de peso vivo corporal. Es una 
unidad de medida de la capacidad de carga de los pastos.
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el área de pastos naturales, que es menor a 0.75 
UA/ha8. 

Evidencias empíricas indican que, en los últimos 
10 a 15 años, el inventario de ganado bovino en 
el país ha experimentado cambios en cuanto a su 
concentración o distribución geográfica, así como 
en el sistema de producción.    

Derivado de estas evidencias, se sabe que 
actualmente el mayor inventario bovino se 
encuentra ubicado en las regiones norte y caribe 
del país, en los departamentos de Petén, Izabal 
y Alta Verapaz, donde predominan los sistemas 
de producción bovina de crianza y carne, doble 
propósito (leche y carne) y engorde (carne) en 
unidades productivas de tamaño mediano (de 45 
a 180 ha) a grande (> 180 ha). 

El desplazamiento del inventario ganadero del sur 
hacia el norte, por la ampliación del área de cultivo 
de caña de azúcar, ha provocado presión sobre 
el área con bosque natural (selva) y la ocupada 
por vegetación arbustiva baja, provocando una 
expansión de la frontera agrícola. Generalmente, 
el desarrollo de nuevas pasturas está precedido 
del cultivo de granos básicos bajo el sistema de 
tumba y quema, el cual incrementa las tasas de 
deforestación en el país y de emisiones de dióxido 
de carbono (CO

2
), y también causa una serie de 

daños medioambientales.  

En orden de importancia por el tamaño del inven-
tario concentrado en el territorio, una segunda 
región de desarrollo de la ganadería bovina es el 
suroriente (Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa) y una 
tercera es el suroccidente (Suchitepéquez, Retal-
huleu y San Marcos).  En estas últimas predomina 
el sistema de doble propósito en unidades pro-
ductivas menores a las 45 hectáreas.   

Una menor concentración de bovinos se encuen-
tra en los altiplanos central y occidental y, en este 
caso, prevalece el sistema especializado en pro-
ducción de leche en unidades productivas de ta-
maño pequeño (< 45 ha) y hatos inferiores a 50 
cabezas. 

8  Datos de consultas a expertos ganaderos de la región norte 
del país (2018). 

En la figura 1 puede observarse la cobertura 
de pastos mejorados en el país, misma que es 
indicadora de las principales zonas ganaderas del 
país,  y en la figura 2 se muestra la distribución del 
número de cabezas de ganado bovino para el año 
2003.

Figura 1. Mapa de distribución de pastos cultivados por 
zona de vida

Fuente: MAGA (2003 y 2015)

En términos generales, el sistema de producción 
bovina de doble propósito (leche y carne) sigue 
siendo el predominante en el país. Este sistema 
es practicado mayoritariamente por familias de 
pequeños productores (hombres y mujeres) y 
tiene la característica de ser menos vulnerable 
a las variaciones climáticas y a los cambios de 
precios de la carne y la leche en los mercados. 

Lo primero, derivado de la capacidad de adaptación 
climática de los animales, determinada por el 
mosaico genético presente y, lo segundo, por la 
flexibilidad que da el manejo y crianza del ternero/a 
para inclinar o enfatizar la producción de leche o la 
de carne. 

bh-S(c)
bmh-T
bmh-S(c)

Pastos cultivados


