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... Soy una abierta ventana que escucha, 
por donde va tenebrosa la vida. 
Pero hay un rayo de sol en la lucha 
que siempre deja la sombra vencida. 

Miguel Hernández (Ultimos poemas) fragmento . 

'. 

... Padre, que el río ya no es el río ... 

' .. 

... padre, que el mar ya no es el mar ... 

... padre, que el bosque ya no es ci bosque .. . 

... padre, que el campo ya no es el campo .. . 

... que están matando la Tierra ... 

... padre, que noS han declarado la guerra ... 
J.M. Scrra!. 



... Otros males podrán sobrevivir, porque Sauron mismo no es nada más que 
un siervo o un emisario. Pero no nos atañe a nosotros dominar todas las 
mareas del mundo, sino hacer lo que está en nuestras manos por el bien de 
los días que nos ha tocado vivir, extirpando el mal en los campos que 
conocemos y, dejando a los que vendrán después, una tierra limpia para la 
labranza. Pero que tensa solo lluvia no depende de nosotros. 
(conversación de Gandalf con Frodo) Tolkien. El Señor de los Anillos III. 
Frasmento. 
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CAPITULO 1 

lNTRODUCClON 

DEFORESTACION 

Los bosques tropicales son los ecosistemas más complejos, ésto se refleja en la riqueza de especies de 
formas de vida, pero esa misma complejidad los convierte en ecosistemas frágiles, ya que se encuentran en 
un equilibrio dinámico constantes. La causa de esta fragilidad se debe a la forma en que circulan los 
nutriel'ltes en este tipo de sistemas. Estos bosques gel'leralmente se encuel'ltran en suelos que han sido 
lixIviados por las lluvias continuas. En consecuencia, el sistema ha creado mecanismos de reciclaje directo 
que minimizan el papel que desempeña el suelo mmeral. En estos bosques, el capital de los minerales 
esenciales para el crecimiento del sistema se encuentra en la biomasa vegetal (Lugo, 198Z). 

Estos ecosistem<lS, junto con los arrecifes de coral, son los más productivos, complejos y diversos, pues 
constituyen el habitat de aproximadamente tres millones de orgamsmos vivos; cerca de la mitad de las 
especies del mundo viven en este tipo de bosques. 

Asimismo, un uso inadecuado de estos sistemas, no sólo trae como consecuencia la pérdida de la cubierta 
forestal sino la desaparición de la diversidad genética (pues los bosques tropicales poseen cerca del 40 a 
50% de las especies de la Tierra); así como la erosión del suelo, cambio en los ciclos hidrológicos y la 
liberación de COZ. Ya que estos sistemas conhenen cerca del 35% del carbono almacenado en la biomasa 
vegetal, la liberación de COZ a la atmósfera ya sea por corte o quema puede contribuir sustancialmente al 
calentamiento de la Tierra (Anderson, 1990). 

No obstante la Importancia de estos bosques, el proceso de deforestación en estas zonas ha ido 
aumentando de una manera acelerada, durante 1980 a 1985 por citar un ejemplo, la pérdida de bosque 
tropical húmedo a nivel mundial fue en promedio de 75,000 kmZ por año, un área aproximadamente 
igual a la de Panamá (Anderson, 1990; Repetto, 1990) Para el caso de México, se calcula que en la 
década de los ochenta, se perdieron en total 559,000 has. de bosque tropical. Representando una tasa de 
2.02% para el bosque tropical caducifoho y 2.44% para el lluvioso (Masera, et al., 1992). 

La destrucción de estos ecosistemas tiene como consecuencias la pérdlda de la cubierta forestal, la 
desapanción de la diversidad genética; así como la erosión del suelo, cambiO en los ciclos hidrológicos y la 
libcraclón de COZ a la atmósfera (i\nderson, op. eil). 

I'RINCIf'i\LES Ci\lJSi\S DE D1TORESTACION Y SUS CONSECUENCIAS EN LAS ZONAS TROI'ICAlXS. 

Entre las principales causas de deforestación en las selvas tropicales, se pueden mencionar: la apertura 
de caminos, explotaCión selectiva de algunas especies de importancia comercial como la caoba y el cedro, 
así como políticas gubernamentales que auspician proyectos de {;olonlzaeión para dotar a campesInos de 
tierra, provocando el cambiO de uso del suelo; estas tierras son trabaJ"das durante un tiempo hasta que el 
suelo na permite la obtención de cosechas redituabJes. Lo que deja el campo libre para la adquiSición de 
tierras por particulares para la instauración de zonas ganaderas (SARH, 1992; Gómez-I'ompa, 1971). 

Una de las actiVidades más destructivas en las selvas tropicales es la ganadería extensiva. [n México, t'l 
Impacto de esta actividad sobre zonas forestales es evidente, pues se ha VistO que de 38.8 millones de 
hectáreas, destinadas a esta actividad en 1940, ilumentó a 100 millones de hectáreas en 1,)83 (Si\RII, 
1 ~~)2) Sin cmbar:z;o, hasta los a.ños sesenta, la expansión de la frontera agrícola tuvo lugar en la 
propiedad pnvada, de los setentas a la fecha se ha dado fundamentalmente en áreas eJldalcs. 1:11 casI dos 
décadas la superficie de pastos del sector ejidal pasó de 2.1 a 5.5 millones de hectáreas; éstos se explica, ya 
que la ~2.a.nadería extensiva por su carácter cxtractivo constituye una alternativa para el sector cjidal y 
pequciio:-> productorc:-> frente a la severa cnsis as;rícola (Villafucrtc y Garda, 1 f)~)7); precIsamente por este: 
carúctcr extensivo la pn.::~aón que C:.Jercen sobre bosques y selvas cs alarmante, por citar un cJemplo, l'11 

1 



CAPITULO 2 

OBJETIVOS 

GENERALES 

-DefinicIón del concepto de mtegralidad o manejo mtegrado de los recursos de un ecosistema. 

-Definir SI los modelos de manejo forestal (establecIdos por las legislaCIones forestales): Estudio 
Dasonómico, Estudio de Manejo Integral, Programa de ManejO Forestal y la nueva legislacIón de 1997; 
están estructurados en funCIón del concepto de mtegrahdad. 

-Señalar la tendencIa en el uso del suelo del ejido Xkan-ha, en el estado de Campeche, como resultado de 
las prácttcas productIvas. 

-Establecer SI el manejO forestal en el ejido Xkan-ha (Campeche) corresponde al pnnclp¡o de 
In tegralidad. 

Pi\KrICULARES: 

-SelecCionar especIes arbóreas potencialmente útiles para el manejo mtegral cn este tIpO de eCOsIstemas . 

. ~ 



CAPITULO :1 

ANfECEDENft:S 

El ordenamiento de los bosques mexicanos tiene una historia reCIente, pues es a mediados de los años 
treintas que comienza el desarrollo de la dasonomía mexicana. Desafortunadamente, la estrategIa en el 
manejo forestal se ha basado en la implantación de esquemas de aprovechamiento .generados en otros 
lugares como E.U. y Europa. Estos modelos han resultado ineficaces para las condiciones tanto ecológicas, 
socIales, culturales y políticas que MéXICO presenta (Mendoza, 1983; Castaños, et al., 1981), además son 
modelos diseñados para bosques templados, donde generalmente dominan una o dos especies; esto ha 
tenido como consecuencia que en zonas tropicales no sea aprovechada la enorme diversidad de especIes 
que estos bosques nos brindan. 

En sus micios y hasta la fecha, el esquema de manejO forestal prevalecIente es la téCnIca silvicola, 
denominada Método Mexicano de Ordenación de Montes, que consIste en la corta selectiva en el área de 
manejo, el cual en muchas ocasiones ha SIdo calificado como Ineficiente ya que tiene como consecuencia 
el cambIO en la compOSICión de las especies del bosque. [ste método es aplIcado tanto a bosques 
templados con más peso en tropIcales (Masera, et al., 1992). 
Por su parte, el sector forestal se ha caracterizado por la falta de cohesión, la dIsperSIón en los esfuerzos, 
descoordinación institucional, el burocratlsmo negativo y su dIvorcio dc las realIdades SOCIales del país 
(Castaños, et al., 1981). Cabría señalar por ejemplo, que aunque cerca del 70% de los bosques son tierras 
comunales o ejidales, la industria maderera está controlada por pocas y grandes empresas privadas. Ya 
quc tradicionalmente la producción forestal ha sido desarrollada y cstructurada para abastecer a la 
industna y no como una opción para el desarrollo de las comunidades locales (Masera, o. el al., op cit). 

ASImIsmo, el aprovechamiento de los bosques nacionales se ha basado en contratos a un año entre 
industriales y ejldatarios, apoyados con permisos de aprovechamIentos renovados anualmente. Este 
esquema ha propiciado SOCIedades inestables y un abastecimiento poco confiable a la industna; al mismo 
tiempo que ha desalentado un manejo efielenk y sostemble de los bosques naturales (SARI1, 1 ~)~)2). 

Un aspecto de suma Importancia radIca en que: los modelos de aprovechamIento forestales que Sirven de 
base para otor~2,ar los permisos de corla, se cstrucluran y modIfIcan de ¡¡cuerdo a las po¡¡tv,.::as Imperantes 
del momento·, dando lugar a inestabilIdad y en muchas ocasiones a una dIscontInUIdad en los proyectos 
(Mendoza, 198:)). En México, han SIdo cuatro los principales moddos de aprovechamIento lorestal: el 
llamado Estudio Dasonómico que operó hasta 1 ~)8G, el Estudio de Manelo Inte;,ral forestal y el J'ro¡,rama 
de Nlancjo Forestal y las nuevas cstlp~!Iaciancs en materia de planta.ciones forestales que estIpula la 
rCciClltc ley forc:-;tal aprobada en abril de 1 ~}~)7 Y su rcgiumcnto en 1 9~)¡.s (Ley t~0rcstal, 1 ~)KG; 1 ~)92; 19D7; 
Proyecto de Re,~lamento de la Ley Forestal, j ~m<:). 

En el cuso de lo::; bosques tropicult-:.s, su manejO se ha caracterizado por el saqueo de especies preciosJ.s 
tales cOlno la caoba y él cedro (Corella, el <11., j ~)88). Para el I:stado de Campeche la extraCCIón de grandes 
volúmenes de. maderas preCiosas tiene su orJ2,en ti finales del siglo pa.sado, cuul1do compañías extranjeras 
adquI~rel1 grandes extensIonc:s para la explotaCIón de estos recursos (V¡J!aseil0r, 1 ~)~0). 

Entre estas compañías se encontraban: Mexican GLdf Land and LUl11ber l'o., Lagul1¿t Corporation, 
Campeche l..umbcr Co; dc. Las que se dedicaron a. la explotaCión de caobj., cedn.J, chicle y palo de tinte 
pnnclpalmcnte. J\ partir de ht década de los ~o's, el capItal mexicano comienza a InvertIr en el sector 
forestal, pero ésto no n::pcrcutc de munera pOSitiva. Pues su comportamIento fue una COpla de !as 
compai'1íus extranjeras; se dcdlcaron al saqueo de especies de valor corncfcJaI, sin nin,'.?,ún beneficio para el 
bosque, a.sí como parJ. los pobladores locales (Villaseñor, op cit.). 

S\\"I \'n"\bar~0. para el cas,,-"", de las ,,\.¡nas troptcdcs se han intentado y n.:alil'.adl..' al~~t\\"\os proyectos dI..' 
m~\\h..'\~) (~'n..'st~d '.-.''.-.)n un cn(~)qu'.-.' d\!"crcnll' :d nh.'n'-·!l)n;ld~) ~!l"\kn(l!"nW!\k'. 1\)1" ..:y.:mpk), ,-'(1 !:t !'c\1(nsu!:\ (k 
vll(:~lijn Se puedcl1 me!1'.-.:iGIWr lkls pr\..~yl'l·k)s d ... ' csk tipO (C:td:l UI1~) l· ... )n '-'tl'-; ~");¡rrll"lI!:tnd,l(k-" y 



contradicciones o dificultades propias): el Plan Plloto Forestal de Quintana Roo y el BosgLle Modelo de 
Calakmul, este último realizado en el estado de Campeche. 

EL FLAN PILOTO rGRESTAL m; QUINTANA ROO 

Este plan eomlcnza en 1983 y es realizado mediante un Acuerdo de cooperación técmca entre México y 
Alemanla, el cual es ejecutado a través de la Secretaría de Agricultura y Recursos !-lidraúlicos CS.A.R.I-I.), 
así como con la cooperaclón de los ejidatarios de esta re;':;lón (Snook, 199]). Entre los ejidos gue particlpan 
en este plan se encuentran los denominados: Nohbec, Caoba, Chacchoben y Peteaeab (Arguelles, 199]). 
Resulta lmportante señalar gue este proyecto es en la práctica subvenClonado por el goblerno alemán 
durante 15 años, una mínima cantidad por el goblerno de MeX1CO a través de la S.AR.J-I. y en los últlmos 
años por la Agencia del Goblerno de Gran Bretaña. 

La finalidad de este plan es proveer de elementos técnlcOS necesanos a los ejldatanos, para el 
aprovechamiento raelonal de! bosgue tropcal seco, e1\ el cual habitan. Así como 1m pulsar el desarrollo 
rural de estas zonas, fundamentado en un~ economía forestal. Lste proyecto intenta ser una alternativa al 
convencional sistema de extraCCIón de unas cuantas especies comerciales como son la caoba

7 
el cedro y el 

chícozapote, el cual se basaba en la concesión de srandes extensiones boscosas a empresas pnvadas. El 
Plan de mantenimIento forestal se fijó bajo la premlsa de asesurar cosechas de caoba sostenibles y otras 
especies; con estas últimas se han temdo problemas para su comercialización (Arguelles, 1991; Snook, 
1991). 

Aungue dentro de los objetivos del Plan Piloto Forestal, es tratar de aprovechar otras especies además de 
la caoba, el Sistema parece estar diseñado para la extraCCión selectiva de esta espeCie, cuya única 
limJtación para la corta de los árboles es el diámetro que éstos deben presentar. Esto puede dar lusar a 
problemas técl1lcOS en el maneja de la caoba; ya que esta especle regUlere de srandes claros para su 
reseneración, los que no se logran por medio del método selectlvo uti!Jzado en este proyecto. Para resarcir 
este problema y sarantizar la regeneración de la caoba, es necesario la creación de grandes claros en el 
dosel, lo que se losraría cosechando conjuntamente otras especies además de la caoba. Es deCIr, que la 
corta se rea!Jce por grupo de árboles y no selectivamente. Otro problema técnico de este sistema es el 
conc:erfllente ti. la disponibilidad de semillas de caoba, Ia.s cuales no sobreviven más allá de una 
generación; una opción sería que las semillas de los árboles Jóvenes fueran mantenIdas como reserva. para 
la regeneración, la dificultad estriba en que una área dada, el tamaño comerCial para la corta lo alcZtJ1%an 
lodos lo:.; individuos al mJsmo tiempo, este problema de manejo no lo han podIdo solucionar; lo que ha 
dado como n::sultado que al cortarse todos Jos cspccímcncs, la %ona queda dcsprovi."lla de scmJ!las para su 
rc:sCtlCnlclón. Otro punto dI;~no de menCión, es qUt .. ' las caobas S'-'I1l.'('1rtadu:-; durante enero y fcbn.:rO,.lLL-;t(~ 
antes de que las semillas logren dispcrsarsl' y 0,slo ImpIde que lo~ arboles talado.;; contribuyan a la 
regeneración natural Si el plan de mancJo forestal es se,'~uldo baJO la dmut11lca de extraCCIón selectIva de 
caoba, al finahzar el primer Ciclo de: corta, la estructura del bosquc podría ser alterada permanentemente. 
tanto f10risllca como faun ístlcamcntc (Snook, op cit). 

t ¡!n aporte con d qu.e este proyeclo contó desde el prlnclp\o fue la formación de. una mesa crítica de 
campesinos que CCll1ocí,:tn el recurso fl1rcsWl, por 10 que el trabajO de or;l.,'lniZv.clón parlía de una ba$e~ ya 
que habían tr~lb~¡jad(l durante treInta aiios para la Itldu,-;lna MICRO (M~dcra..s Indllstnali%udas de 
QUlntuna R.oo). Es!o permitió una or¡z,ani:::'::Hción muy flll.'rll.' de los e)idat~nos partIcipantes t:11 el proyc\.:to 
de maney.' foreslal. Y es bajo este: elemenlo que el I'lan 1'110to Forestal de QUIntanu Roo fundamenta .sLl 
éXlto en el úrea :-Il1clal y dc or:~anJzal'lón, m¿t:-; que en el a:-;peclo técJ1lco. 

EL BOSQUE MODU.o DI: CALAKM\lL, EN l:L ¡;STAllO m: CAMI'l:CW: 

1:1 gosql~e Modelo de Calakmul, es el rcsu!t;.tdo de! ¡)ro,:~rama Intcrn,,\Cl0nal de Bosques Modelo ausplclado 
por el ~soblcrno de Canadá, que {'Ofma parle irnport:.t.nte JLmto con otros bosques modelos en otras 
rcgloncs, dcJ Plan Verde de! gobierno canadiense. 

La f'lnalid;.¡d de estos bo,-;qucs modc!o,l'S l'l dl' bnndar ~ISI:-;!Ct1l."la, por park dcl :.:pblen1('l ctnad¡cl1,se~ el1 el 
cSlublcl'ill1Jcnto de los pnmeros :"I!JllS dI..' la fl'd Inktl1:.1Cll""l1l:t! dc t1l1sqUl.'S nwdL'!l)S en otrCls p;!Íse~ rLllT~! dl' 
Can.:1d;'t ¡)e esta (C'II"I11;1 la red inlcnlal·IL'n~¡J dl' lh~Sql!( .. 'S tlh'lliell' tiellc L'l)n1L~ fin:lillbd k'lS SI;.?,ulcnll's 
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promover la cooperación internacional y ei Intercambio de Ideas relativas al concepto de trabajo de 
ordenación forestal sustentable. 

AuspiClar la cooperacIón internacional en aspectos vitales de las ciencias socIales y forestales, que sirvan 
de apoyo para encontrar nuevos modelos de ordenación forestal. 

Respaldar los debates internaCionales, relativos a los criterios y principios del desarrollo sostemble. 
Una de las espectativas de esta red de bosques modelos, al definir la ordenación sustentable en un 

contexto local o regional, es ayudar a otras naciones en la búsqueda de mejores opciones para la 
ordenación forestal. 

MéXICO fue el pnmer país que se integró al programa internacIOnal de bosques modelo, habiendo 
estableCido dos en su territorio. Uno en una Zona templada en el estado de Chihuahua y el otro en una 
región tropical en el estado de Campeche. Canadá contnbuyó con :o millones de dólares para ambos 
proyectos así como apoyo del gobierno mexicano. La responsabilidad de coordmar el programa MéXICO 
está a cargo de la Subsecretaría Forestal y de la l'auna Silvestre de lti S.A.R.H. y ti partir de 1994 de la 
Subsecretaría de de Recursos Naturales de la. S.E.M.A.R.N.A.P. 

El Bosque Modelo de Cala.kmul se encuentra formando parte de los bosques tropicales de la península de 
Yucatán, en el estado de Campeche, ubicándose en el centro del antiguo terntorio maya. Limita al norte y 
al oeste con la Reserva de la Blosfera de Calakmul. Este bosgue tiene una extensión de 380 mil hectáreas, 
propiedad de 62 ejldos y eXisten unas 80 mil hectáreas en calidad de propiedad privada (La Jornada, 17 
de julIo de 1995; Natural Resource Canada, 1994). 

El bosque modelo se encuentra en una zona tropical, la cual comprende vegetaclón de bosque tropical 
perenne, semiperenne y subcaducifolIo. En el que crecen una variedad de especies explotadas a nivel 
comercial por su madera. Asimismo, esta región alberga también una diversidad de ecosistemas y un nivel 
de diversidad biológica invaluable. (S.A.R.H, 1994). 

Dentro de los objetivos del Bosque Modelo de Calakmul, se pueden mencionar los Siguientes: 
- DiversIficar el uso de las tierras desmontadas, con el propósito de sc~~ulr obteniendo cosechas de 
alImentos, madera y otros productos útiles. 
- Mejorar las medidas de conservación, así como la ordenación ecológica y forestal de la zona; con la 
finalidad de Incrementar el nivel de Vida de la población local. 
- Concientizar a los habitantes de la región, sobre la necesidad de proteger los recursos naturales de los 
gue obtienen benefiCIOS de gran valor. 
- Rescatar yacimientos arqueológicos, con el fin de valorar y preservar la cultlira maya. ¡\sí como, 
intensificar el ccotunsmo nacional y exlranjero (S.A.R.I L, op ciL); sin cmbar~40, lodos éstos proyectos 
pasaron a ser buenos deseos, porque en forma efectIva no se hiZO nada de lo previsto. 

Para el manejo de los fondos financieros y la admimslnlclón de Jos recursos así como para la 
Implementación de 108 proyectos, quedó a cargo El Concejo Re:<;ional Agropecuano Forestal y de SerVICIOS 
de X'pujIl, el cual fue creado por el ;;;obierno del Estado de Campeche a raíz de Li declaración de la 
Reserva de la Biosfera de Calakmul, can cerca de dos mIl eJidatanos pertenecientes a 4~} eJidos. Por su 
parte Canadá delegó el munejo de su aportaclón financiera a Bosques Moddos Canadlcnscs ya cxiskntcs. 
Por tal razón d Bosque Modelo del Este de Ontario ha estado trabajando con el bosque modelo de 
Calakmul, a través de su representante en México, el Con8~Jo Regional de X'pujl1 anks mencionado 
(Concejo Rcsional de Xpujil y Modcl forcst Nctwork, I ~)~)"). 

Dentro de los proyectos ha rcaJ¡zarsc en los distIntos rubros, en el penado de 1 ~)~)5-1 ~)~}G, se tienen: 
DIVERSmCACION DE LA PRODUCC[ON: A:I,roforcstcrÍa, reforestación, a~ncultura orgáY1Iea, 
conservación y manejO del agua,ganadería Intensiva, manejo de fauna sIlvestre, apIcultura y ecoturismoo 
EV ALUACION y MÁNEjO FORES'I'ÁL: Sistemas de información :,eo:z,rá(lca, 1t1Vcntanos para manejo 
forcstal, programas de manejo forestal, protección foreswl. 
IN[ll JSTRIÁUZACION y COMf:RCIÁUZÁCION: capacitación, deSClrrc,llo artesanal, desarrollo 
mlcrolndustnal. 
1:L1UCACION AMBlf:I\TAI.: C:lmpaña de edueaclón <1mbicntal, centro dcmostnltlvo de nora y fauna. 
INV[STJC;ACION: t:studio etnobotá.nrco, a;~ncLlllLlra or,~in¡ca (C.spCl'IC~ nativas), f~lLina sIlvestre 
(telemetría), manejo de pimicnLa[es naturales, c(.'nscrv~v..;ión de orquídeas y I~rü\Y\c\áccas, l'v~¡uación de 
I:itcx de c'hll.'()Z{lPl'(l'o 

Tr:lll"fcrl'l1l'la de Iccl1o)o:.!,í:¡ Sistema de lti['llrmal·ll)l1 dl,clU11l'nlal, ell1":-:'I..'S pr:'v,..:t\i..:os y k,:wil..°"";-', '! v\;-.\ta~ dI..' 
1 tllL' t"l.':1 nl h ll~ 
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Sin embargo, muchos de los proyectos propuestos (específIcamente para apoyo comunitano) no se 
llevaron a cabo, ya que la dirección del Concejo Regional Agropecuario Forestal y de Servicios de X'puJil 
utilizó los fondos donados por el goblerno de Canada para la compra de un aserradero, causando sran 
descontento entre los pobladores locales (Roldán, 1998. Comunicación pesona!). 

No obstante lo prometedor que puede resultar este nuevo modelo de manejo de recursos en la zona; 
existen contradicciones sociales que pueden contrapuntear el éXito de proteccIón de los recursos naturales 
y el uso racional de éstos. Esto tiene su origen en el gran descontento de ejidatanos hacia el Concejo 
ReglOnal Agropecuario y de Serviclos de XpuJil. Los cuales arguyen que éste no ha apoyado ni tomado en 
cucnta a los distintos ejidos (los cuales forman parte de este ConceJo). Esto aunado al hecho de que los 
ejidatarios de la zona sienten que no han Sido tomados en cuenta por este Concejo (del cual forman parte) 
en la ejecución, ni los beneficios de los trabajos de conservación y manejo de la reserva de la biósfera, así 
como del bosque Modelo de Calakmul. Por lo que el 10. de julio de 19\)5 se constituyó el CRIPX (Concejo 
Reglonal Indígena y Popular de X'pujil) integrado por unos 1500 campesinos de 27 eJldos disldentes del 
ya mencionado Concejo Regional AgropecuarIo y de ServicIos de Xpujil, como una alternativa (La Jornada, 
17 de Jul. 1995). Actualmente, aunque la dirección del Consejo oficial ha sido reemplazada y ahora 
mantiene una buena relación con el Concejo Regional Indígena y Popular, no se han podido concreta.r los 
proyectos planteados con la participacion total de las comunidades; debido a que a partir de 1996 Canadá 
dejó de aportar ayuda fmanciera, concretándose él brIndar solamente aSIstencia técnica cuando ésta es 
requerida (Roldán, 1993. Comunicación personal). 



CAPITULO 4 

CARACTERISfICAS GENERALES DEL AREA DE ESTUDIO 

El ejido Xkan-ha está ubicado en el Municipio de Hopelchén, Campeche. Y se localiza a la altura del km 
70 del camino OZlbalchen-X'puJil. Geográficamente el ejido se encuentra ubicado entre los paralelos 19 
grados, 01' con 20" y 19 grados, 10',58" de latitud norte. Y entre los meridianos 89 grados, 20', 51" Y 89 
grados con 30', 17" de longitud oeste respecto al meridiano de Greenwlch (I.N.E.G.I., 1990). Una de las 
causas por la que se escogió este ejido como estudIO de caso, es porque en él se realizaron manejos 
forestales bajo las diferentes legislaciones hasta la de 1992, por lo tanto se tenían los estudios de 
aprovechamiento realizados para la obtenCión del permiso de corta, lo que permitía tener un marcO de 
referencia para analizar en el tiem po cómo se modificaron o no los aprovechamientos forestales en 
función de las estipulaciones de las distintas legislaciones y así poder realizar un análisis para caracterizar 
si este manejo se realizó bajo las premisas del manejo mtegrado. 

FlSIlOGRAFIA 
Este ejido se encuentra ubicado dentro de la provincia fisiográfica denominada "Península de Yucatán", 

subprovincia carso y'lomeríos de Campeche de un sistema de topoformos que son lomeríos (U.C.O.OE.FO., 
1992; I.N.E.G.l., 1990). 

Gt:OLOGIA 
Se caracteriza prinCipalmente por unidades de rocas carbonatadas y depósitos recientes. Las rocas están 

formadas por calizas microcristalinas, morfológicamente, esta unidad constituye lamerías bajos (l.N.E.G.l. 
op cJl.). 

SUELOS 
De acuerdo a la clasificaCión maya de los suelos esta zona presenta los siguientes tipOS: Tzequel, 

Ya'axhom y Kaskab. Su analosía respecto a la FAO/UNESCO es la sigUiente: Rendzinas, Vertisol, Glcysol y 
Camblsollítico (U.CO.DE.FO., 1992). 

VEGf;rIlCION 
El tipo de vegetación que predomintt IÓn el Area es Selva Med\ana Sub-perennifolia, con abundanCia de 

especies arbóreas. Las cuales durante la época de secas (entre Marzo-Mayo) del 25 al 50% piCrden sus 
hojas y tienen una altura media de 25 a 35 mdros. En la época seca algunas espccies conservan sus hOjas 
tales como Manilkara sapota, Vitex saumeri y llrosimum alicastrum, entre otras. 

Gcneralmente cn este tipO de bosques se distwguen tres estratos arbóreos, de 
4 a 12 m., de 12 a 22 m. y de 22 a 35 m. Formando parte de los estratos 
(especialmente del bajo y del medio) se encuentran las palmas. Entre las especies predom1l1antes en esta 
zontt se encuentran: l'seudobombax ellipticum, Bursem simaruba, Manilkara zapota, Vitcx gaumcn, 
BrOSlmum alicastrurn, c::ntre otras. 

Las especies del estrato más alto están representadas por Manilkara zapota, Swetenia macrophylla, 
Brosimum alicastrum, Bucidíi buce ras, Pimcnta dioicu, vitex gaumeri, Lyslloma latlsiliquum, Talislél 
olivacformls, Sabal sp., Cordla dodccandra y Cciba pctandra entrc otras. 
~:n el estrato medio, que se ubica a una altura de 12 a 22 metro$, domman las siguientes especies: 

Sapindus saponaria, Manilkara zapata, Mctopium browncl, ficus sp., Bursera slmaruba, Swartia cubensLs, 
Lysiloma latIsiliquum, riscid\a piscipula, I-Iaemaloxylon campechianum entre otras. El estrato baro, 
scncra!mcntc está dommado por Simaruba glauca, l3urscra s¡marubu, Luchca spcciosa, Leucaena 
leucoccphala y Trema micrantha (Flores, el al., 1994; IICODEFO, 1992). 

i\SI'f/':TOS SOCIOf:CONOMICOS 
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La población de Xkan-ha está constituida por 186 habltantes, en su mayoría de origen maya, que 
llegaron a poblar este sitio hace aproximadamente 40 años,de acuerdo id Censo General de Población y 
Vivienda 1990 realizado por l.N.E.G.l., 
el ejido cuenta con energía eléctnca y transporte rural que cubre una ruta semanal de Xkan-ha a la 
ciudad de Campeche. Asimismo, no cuentan con servicio de agua potable, pero tienen un aljibe; sm 
embargo por lo regular la poblaclón se abastece de una aguada (depósito de agua en forma natural, que 
en épocas de secas llega a agostarse totalmete). 

El ejldo cuenta con una preprimana y primana, así como con una telesecundaria. No disponen de 
servlcios médicos especializados, salvo el apoyo de una promotora de salud oriunda del lugar. Cabe 
aclarar que los casos serios de salud tienen que ser turnados a otro ejido (Ukum) donde sí se cuenta con 
una clínica de salud. 

USO DEL SUELO ACTUAI.J\;lENTE 
En la época de secas los ejidatarios se dcdlcan a las actlvidades forestales, específlcamente al corte de 

madera, la que vende en rollo. Para la época de lluvias la práctica forestal se restringe a la extracción de 
chicle. 

Una de las actlvidades más importantes es la agricultura (milpa con cultivos de maíz, calabacita y frÍjol 
princlpalmente; en la que partlclpan todos los ejidatarios. Asimlsmo, se practican la ganadería, la 
apicultura y la caza de especies silvestres principalmente ({ ICODEFO, 1992). 

I-IIDROGRAFlA 
Oe acuerdo a la dlvisión I-lidrológlca, el ejido se localiza dentro de la Región I-lidrológica RH-33, 

Yucatán-Este (Quintana Roo) en la cuenca B "Cuencas Cerradas" subcuenca "b" (Xpechil, Chunhuhub, 
Ycactum, L. Paiyagua). El desarrollo del drenaje superficial es caSl nulo, ya que el coefiClente de 
escurrimiento es del 0.5% (UCOOEFO, 1992). 

CLIMA 
El clima característJco de la reglón y predlo, según la c1a."flcación de Koppcn modlflcado por Ennqucta 

Garda, es el tlpO Awl"(x)g; que descnbe al clima cálido húmedo con temperatura medla del mes más frío 
mayor de 18 grados centígrados y temperatura media anual mayor de 22 grados centí;2,rados. 
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CAPITULO 5 

MATERIAL Y METO DOS 

Para la realización de los objetivos previamente planteados, se procedió de la siguiente manera: 
Primeramente el trabajo constó de dos fases; la de gabmete y el trabajo de campo. La primera parte de la 

fase de gabinete consistió en la revisión del concepto de mtegralidad o manejo integral, así como de los 
Modelos de Aprovechamiento Forestal. Posterrormente, con base en esta revisión se analizó SI estos 
modelos respondían al concepto de mtegralidad previamente reVisado. 

Por su parte el estudió de campo (gue tuvo como fmalidad caracterizar el manejo forestal en el ejido 
Xkan- ha, Campeche bajo el concepto de mtegralidad) contempló una visita prospectiva al ejido Xkan- ha 
en el estado de Campeche, gue se reahzó del 17 de febrero al 10 de marzo de 1995. En esta salida se ubicó 
el lugar de trabajo y se realizaron los contactos pertinentes con las autondades locales, téCniCOS y personas 
de la comunidad. Así como Visitas a la zona de manejo forestal y entrevistas de presentación a los 
habitantes locales. 

En los meses de medlfldos de junio a mediados de agosto de 1995 se realizó otra vIsIta en la cual se 
registraron los antecedentes históricos en el manejo forestal de esta localidad, para ello no sólo se recurrió 
a la informaclón proporcionada por los lugareños; smo a fuentes bibliográflcas. 

Para la caracterización del manejo forestal en el eJldo bajo el concepto de mtegralidad, se procedió a 
elaborar y determinar una serie de encuestas gue, gue recabasen la mformación necesaria para complir 
Con el objetivo previamente planteado. Cabe aclarar gue no existe una metodología específica para 
"medir" o defmir SI un grupo de recursos de una localidad están SIendo manejados Integralmente. Es por 
ello gue el presente trabajo desarrolló una metodología propia donde se Integran valores cualttatlvoS 
definidos a partir de la información contenida en las encuestas a aplicar, las gue fueron desarrolladas 
como resultado de la revisión de lo gue es el manejo mtegrado y de sus componentes, tanto sociales, 
económIcos) ecológicos y culturales. También se tomaron en cuenta algunos indtcadores previamente 
establecidos por la Oficina Regional del PNlJMA para Aménca Latma y el Caribe, cuyo objetivo es dar una 
guía para la preparación de estudios de diagnóstico de la SituaCIón ambiental a nivel naCIonal, gue 
coadyuve a los países en desarrollo, a tener herramientas que les permltan comprender mejor las 
mteracciones entre desarrollo, poblaCIón, recursos y medloamblente; de esta manera tratar de dar un 
enfoque más integrado a los diagnóstiCOS ambientales, para realizar postcnormentc 'un manejo má.s 
adecuado (Carnzosa, 1981). 

Para la aplicación de \as cncuestas antes mencJonadas se utilizaron a\,(~unas técnicas de la metodología. 
de f:valuaclón Rural Partleipativa, que rue diseñada por el W.R.1. (World Resource Institute) qUlCn 
estableció un eonvenClO con C.LA. (Crupo de rstudios Ambientales A.C.) para adaptar esta metodología a 
la süuaclón meXicana. Lstc enfoque mdodoló;1,ico ttc:ne su ori~2,c:n en el cucstlonamiento que se hace a \a 
Visión tradicional de desarrollo imperante, cuyo modo operatiVO radica en la tOlYlU de de¡;L~IOnes de "arriba 
haCia abajo", Sin tomar en cuenta a los pobladores locales. [sta crítica e:-> ~~enerali%ada a partir del mformc 
Bruntland, de la Or~.;al1l%aclón de las Naciones l Jnidas, en I D87. Así como la Conferencia de la ONl J en 
Río de )anelro en 1 ~)~)2. Oonde se enfatiza la necesidad de propiciar un desarrollo rural más consistente, 
donde se dcten~~a y reVIerta el deterioro amblental a través de la introdUCCión de nuevoS cnterios d~ 
desarrollo; los cuales scan más partlcipativos desde el punto de vIsta social, que contnbuyan a un manejo 
de recursos sostenible y económicamente factible. 

La filo~ofía que sustenta la metodología de evaluaelón rural partlClpativa se fundamenta en el hecho de 
que la participaCIón popular es un factor esenCial en la phtl1eaCIÓn de proyectos, si se c¡uiere Impulsar un 
mejoramiento sustantivo en b calidad de Vida local y revertir el dctcrionJ ambiental, cs necesario que las 
micJatlvas de desarrollo que se \leven a cabo deben Incorporar las aportaCiones de las comumdades 
\ocaks y su partll'ipación c:n el rnancjo y contrLJ\ de los proyectos que .se re:,dll.:en (e.LA., 1 ~}~};)~ Wcbbcr, 
1 ~)95). 

Para la obtención de la ¡nformaclón se aplicaron las encuestas antes menCIonadas (ver anexo 1) a traves 
de reuniones o asambleas con los eJidatario:\ del lu:.:.ar. Particularmente se llevaron dos reunIones una para 
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mujeres y otra para hombres. Cabe aclarar que éstas se hlcleron separadamente debIdo a que fue 
imposlble por razones de tiempo de los ejldatanos hacer una en conjunto. 

En la reunión de mujeres éstas esbozaron problemas rclaClonados con el agua, la leña y la salud familiar. 
Asimismo, hIcieron esquemas y dibujos de los componentes de sus solares, tanto en estructura como en 
composición de especies. Esto permitió establecer el grado de intemeclón que ellas llenen con esta umdad 
productiva. Así como el papel que ellas desempeñan en el mismo. También se discutló acerca de la 
importanela de los solares en la economía familiar. 

Por su parte la reunión o asamblea con los ejidatarios (hombres) se centró en la parttcipaclón que ellos 
tienen en el manejo forestal de su área forestal permanente. Se mencionaron algunos problemas que se 
tienen, tales como la comercializaclón de la madera. Tamblén se puso en eVldencla el grado de 
colaboración que tienen en el proceso de definición y estructuración para los permisos de corta. También 
se dlscutió la importancia que tiene el corte de madera y la extracción de chicle en la economía familiar. 
Asimismo, los ejidatarios realizaron un mapa donde se ubica el poblado y su zona forestal. 

Por último, se realizaron entrevistas abiertas que se aplicaron separadamente a mUjeres y hombres; ésto 
con la justiflcante que cada uno de ellos parttcipa en actlvldades diferentes y en umdades de producción 
distintas. Aunque cabe aclara que en el caso de la mujer, ésta muchas veces intervlene en las faenas 
"destinadas al hombre" como es el caso de la milpa. Pero al entrevistar conjuntamente sobre esta unidad 
productiva o cualquier otra en la que intervienen conjuntamente, la información regularmente la poseía el 
hombre. Por lo que se pensó que era importante realizar separadamente cada una de estas entrevistas. 

Las entrevistas se realizaron la mayoría de las veces en los lugares de trabaja: m¡]pa, monte (zona 
forestal), potrero, solar, apiario, zonas de recolección de leña yagua, lugares de reforestación, así como en 
los domicilios de los entrevistados. El contenido de las entrevistas contempló entre otros temas: el tipo de 
unidad de producción, calendarios estacionales y de actividades. Especies cultivadas y toleradas en el caso 
de los potreros y apiarios. Enfermedades, problemas de malezas, plantas fomentadas, protegldas, toleradas, 
actividades de la mujer y los niños dentro de cada una de ellas. Disminución de la productividad a lo largo 
del tiempo, entre otros. Así como otras actividades tales como caza y venta de especies silvestres. También 
se preguntó acerca de aspectos tales como tenencia de la tlerra, programas gubernamentales como el 
PROCAMPO, y Programa de Vivienda Digna; así como la partlcipación de proyectos de manejo de 
recursos de orgamzaciones no gubernamentales en la zona. Así como aspectos dt.~ salud, educación y 
vivÍenda. 

Tamblén se realizaron recorridos a caballo a la zona forestal, con la tntcnción de recabar información 
sobre especIes árboreas que tuvieran un uso local ya fuera, para la constrUCCión, medIcinal, comestible 
etc. Estos ejemplares junto con los levantados en otras untdades de producción (como plantas toleradas en 
el caso de la m11pa o malezas por mencionar al(~unas) fueron trasladados posterIormente al herbano de la 
Universldad Autónoma de Yucat"n y determInadas por el M.en C. Salvador Flores. 

Scguldamente a la recopllaclón de los datos de campo y los de ;z,abincte se procedló a ordenar los 
resultados obtenidos, analizarlos y posteriormente se: concluyó y se: definieron algunas propuestas que 
permitiesen dar ideas para la estructuración de un maneJo l!1lC;l,ral de los recursos natuntlcs en el ejido 
Xkan-ha, Campeche. 
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CAPITULO 6 

RESULTADOS 

El Manejo Integrado de los Recursos Naturales: El Concepto de Integralidad. 

Los modelos de desarrollo impuestos actualmente se fundamentan exclusivamente en el crecimlento 
económico (Leff, 1986); de esta manera, el concepto de desarrollo se ha enfocado a todo lo que se refiere 
a las rel"clones sociales de producción y por lo tanto en la generaclón de nqueza (Díaz, 1995). Es por ésto 
que el desarrollo ha sido confundido con el mero crecimiento económico; esta tendencla se ha 
intensificado, debido a la dominaclón del modelo macroeconómico neohberal sobre otros aspectos de la 
vida (Clinton, 1976). 

En el actual sistema socloeconómico, parece ser que el ser humano es la única espeGle importante y por 
lo tanto la dominante; en donde la apropiaclón de los recursos, en una sociedad moderna como ésta, se 
caracteriza por la sObreexplotaclón, la utliizaclón de grandes cantldades de insumas, degradación, 
desperdlcios y contaminación amblental; desde el punto de vlsta social, se distingue por la marginaclón 
creciente de los núcleos pobres de la sociedad (del Amo y Ramos, 1994). 

En el caso de México, su estilo de desarrollo ha sido centralizado y tecnológlcamente dependiente, las 
decislOnes se han tomado sin prever los efectos de este modelo en el ambiente, que han llevado a 
desequilibrios urbano-regionales y a un uso desordenado del territorio y depredador de los recursos del 
país, En esta lógIca el Estado deposita el des[¡no del país más a los mecanismos del mercado que a los 
princlpios de la gestión ambiental. Es por ello, que bajo la bandera del progreso y la lóglca del mercado 
(de la ganancia a corto plazo) se han destruido la base de recursos e incrementado la marglllación y 
polanzaclón social del país. Es así, que el futuro del país slgue apostado a una modernización basada en el 
fortalecimiento de la economía de mercado y a una planeación coyuntural de corto plazo, con acciones 
correctivas y preventlvas, pero sin una perspectlva ambiental de largo alcance (Leff, 1990; Leff, et al., 
1986). 

Tanto en los países desarroilados como en vías de desarrollo, es necesario introduclr la dimenslón 
ambiental en el proceso de planificaclón y loma de deelsiones; con la fin"lidad de que aspectos 
económicos y sociales estén relacionados Con las posibilidades que ofrece cada amblCnte específICO. Ya que 
los procesos de planiflcación se inician y basan en diagnósticos scctoriales y globales, dondc la dlmensión 
ambiental sólo aparece dl,\'I;regada se?,ún los recursos y los ámbitos considcradcs, lo que provoca 
distorsiones y contradIcciones qUt~ J. la !u.r;l,a, oca:->ic1t'w.n costos reales en los proccso:-; de dl.'sarrollo 
CCOJ1Óm leo y socla,! (l'arnzosu, 1981). 

En a!gunas ocaSlonéS d aspecto ambIental, en la. planIflca.ción del dcsarrollo 1 se ha Cln:unscnto ¿¡ ]u 
evaluaclón de los impactos ambIentales de lal, o cual actividad; siendo eslos esludloS de impaclo en la 
mayoría dc los casos, realizados cuando la actiVIdad o proyecto sc ha dcflllldo prcvwmentc, por lo que las 
acciones de prevención y disminución de! impü.clo rura vez son aplicados. [stc hecho, en algunas 
ocasiones, ha convertido a este típo de estudIOS de impacto ambiental, en herramientas cJcntif¡Cd.:> quc 
validan ciertos proyectos, que en ocasiones resultan nocIvos para el ambJente (Lef!', 1~H)G). Asimismo, la 
perspectiva ambiental se ha reducido) en la mejor de la.s situaciom::s, a dIseñar tecnología,>; suaves o 
limpias, para reducir el grado de contamJnación ambiental; sm proponc:r una estructura real de 
conOCImientos y aplIcaciones que permitan incluir la dimenSión ambiental corno parte funCional en las 
cstratc,,~ias de desarrollo; slmpkml,mte es un apéndice o módulo mi .... .... in partlcipa.ción activa en la 
planficación del desarrollo (Carabia~, 1 ~)~)O; LcfC, 1 ~)8(;; Marulanda, 1 ~IKG) 

Tom:.lndo en t.:ucnta que las actuak.<;; prácticas productlvus (resultado de los modck,s económIcos de 
desarrollo) cstin provocando alteraciones trreversíb!cs en el equillbno cC!...¡lóil.IC\.l ~.::,lobal, así <..:0nK' I..'n la 
productividad y en el potc11cial productivo de dlvcr:->os eCOSJstemas. Se hu vw.:lto nCCl'sano lJ1trodlh:ir 
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valoraciones normativas de la planIficación ambiental; en consecuencia, es ImpreSCIndible redefmir los 
actuales fundámentos de la planificación del desarrol!o (Marulanda, O. 1988). 
Como un elemento Imprescindible para buscar nuevas alternativas de desarrollo, es necesano 
replantearse la muy agotada tesis de la no renovabihdad de los recursos renovables, Ya que el simple 
hecho de etiquetarlos con este título, da la impreSIón que son recursos que siempre perdurarán 
independientemente del sIstema o modelo de apropIación al que se les someta, De esta manera un recurso 
natural renovable es, en principio regenerable a un ritmo del mismo orden de magnitud que el de su uso 
(Gal!opín, 1976), Es así, que el concepto de recurso renovable debe mánejarse con sumo cuidado, ya que 
el establecer que un recurso o ecosistema son inagotables y renovables por el simple hecho de tener seres 
vivos con tasas y condiciones conocidas de reproducción, no son hechos suficientes para considerárseles 
como un recurso renovable e infmitos, Por el simple hecho de que los modos de uso de los recursos afectan 
indiscubblemente a las leyes que gobiernan los procesos de generación y reproducción de los mismos, 
pues la disponibilidád de éstos no depende de su abundancia o tasa de reprodUCCIón, Sll10 del sIstema 
SOCIal y económico que definen las páutas en las formas de extraccIón y uso de estos recursos. Esto se 
traduce, en que [a forma de extracción de un recurso afecta a la propia viabilidad de seguir sacando los 
mismos productos básicos en la misma cantidad, con la misma calidad y en tiempos semejantes a los 
iniciales. Es decir, el tipo de extracción genera transformaCIOnes importantes en el sistema soporte que 
propició esos productos básicos. Por ejemplo, cualqUIer manejo por irracional que sea, no cambia las 
propiedades intrínsecas de los recursos no renovables y sí puede cámbiar la de los recurso denominados 
renovables. Así tenemos," que si se extráe de una forma u otra, el cobre SIgue SIendo cobre en el 
yaclmiento, mientras que un mal manejo puede hacer que el recurso forrajero se transforme en recurso 
maderero; que un bosque maderable se transforme en bosque ener~éhco, etc. y que esas mampulaclOnes 
cambIen irreversiblemente la trayectoria o línea de comportamIento de un recurso dado o un eCOSIstema" 
(Morello, 1982; 198G), 
Un claro ejemplo de lo antenor, es lo que Cómez-Pompa, et aL, (J ~)72) establecen al afirmar que a pesar 
de lo que se creía, el bosque tropical lluvioso no es un recurso natural renovable ya ql.!C los últimos 
millones de años la evolución de este ecosistema le han permitido desarrollar sistemas de 
autoregeneración a través del proceso de sucesión secundaria; esta regeneración responde a procesos de 
perturbaCIón naturales, sm embargo, también puede absorber perturbaCIOnes provocadas por el hombre, 
cuando el efecto de éstas son simdares a las perturbaCIones naturales, Tal es el caso de la agricultura 
migratona, en la que se utilizan pequeñas áreas para el cultivo, las que después son abandonadas p'U"'d. 
permitir el proceso de regeneración natural de! bosque. Por supuesto, ésto es CIerto, siempre que los 
periodos de descanso sean lo sufIcientemente largos para la restauraCIón del bosque y la presIón 
demográfica. no sea fuerte, ya que ésto ocasiona lo contrarío: periodos de descanso más cortos y la 
Imposibli!dad de permitir la regeneración natural. Asimismo, baJO un uso intensvo y extensivo de la tierra, 
las semillas de los árboles de especies primarias se hacen menos dispol1lbles, debido a las característIcas de 
dispersión de estas especies así como a la escasez de individuos de estas especies de árboles, [sta 
sobreexplotación del bosque tropical puede tener como consecuencia el peligro de extincIón en masa de 
miles de especies; esto se puede explicar, debido a que las especies de árboles primarios del bosque trople>il 
son incapa.ces de rcco{onizur 3randes áreas abiertas tanto a la agncultura mtensiva como extensiva. Y de 
esta manera se cxplJca, cómo un recurso aparentemente renovable e inagotable como el bosque tropical 
!!uvioso, puede c:;t<..tr en pc¡i~4ro de desaparecer debido a los aduales usos IntcnsJVos y extensIVOS de b 
tierra. 
[s por todo ésto que ante el fracaso del modelo de desarrollo imperante y de sus desastrosos efedos en el 

ambícntc, es necesario replantear los esquemas prcvalCClcntcs y bU8car respuestas en un desarrono 
sostemble. [1 que puede definlrse de la siguiente manera: "[1 desarrollo sostenible es el desarrollo que 
satisface las necesidades del presente Sin comprometer la capacidad para que las futL{raS generacIones 
puedan satisfacer sus propias necesidades (Nuestro Futuro Común, I ~)g 7: citado por dcl Amo, et al., I ~)94); 
asimismo, la IUCN (l 99!) Citado por del Amo y Ramos (l f)94 ) definen al desarrollo sostenible" como la 
estratesi" que lleve a mejorar la calidad de vida sin rebasar la capacidad dc earga de los ecosistemas CJLle la 
So:.¡tlcncn, entendiendo por capaCIdad de carl,a de un ecosistema, la u.i.pac!dad que tiene para sustentar y 
mantener al mISmo tiempo la productiVidad, adaptabilidad y capaCidad de reilovabilldad del recurso" 

llna de bs características más !!11portuntcs de este nuevo !1'H.'dclo de desarn ..... ·dk" se bas~l '....'n una ¡ó:~\L'a 
totalizadora c inlc:rdlsclp!irluria; es decir, c:l dcsarro!k""i sO$tcnlbk n("1 puedl' esl¡jr sopl""irtadt""i l'fl una SL""il:! 
varw.blc (como la. económJc¿J.) S1110 que además, llenen que mcluirse aspectos y probkmas süciaks y 
político:; (del Amo y Ramos, 19~)4). También es nCCCS.:lna la. intc,gracJón completa de l'l'ol1()J1lía y ccolo:.?,ía 
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al adoptarse decIsiones o leyes, no sólo para proteger al ambiente, sino también proteger y promover este 
nuevo estIlo de desarrollo (Carabias, 1990). Uno de los aspectos de mayor relevancia de este nuevo estIlo 
de desarrollo, es maximizar el proceso de crecimiento económico, pero sujeto a las restricciones y 
potencialidades que le imprimen las condiciones ecológicas y culturales de cada lugar (Marulanda, 1986). 

Para lograr el desarrollo sostenible antes planteado, es necesario reajustar e implementar nuevos 
modelos de manejo de recursos, los cuales no sólo sean sostenibles a lo largo del tiempo, smo que se lleven 
a cabo de manera integral(Leff, 1986); es decir, el manejo integrado de los recursos naturales implica un 
proceso de orIentación del conjunto de prActicas productivas hacia una composición funcional de aquellos 
procesos naturales y culturales que forman parte de los recursos de la sociedad (Marulanda, 1986; 
Morello, 1986). Entre algunos de los principIOS que se deben tomar en cuenta para la base de un 
desarrollo sostenido integral, se pueden mencionar: los costos ecológicos, la distribución social de estos 
costos; así como la contribución del potencial biótico y la capacIdad de regeneración de los recursos 
naturales CLeff, et aL, 1986). Asimismo, una estrategia de manejo integral debe respetar la orgamzación 
social y cultural de cada localidad; ya que ésto implica reconocer que lo social y lo cultural se producen y 
reproducen en un contexto hIstórico, íntimamente relacionado con su ambiente físico-biológico (Leff, et 
al. 1986). 

El manejo integrado de los recursos naturales tiene que ser llevado a cabo de una forma total, es decir, 
holísticamente; partiendo de la base de una concepción o enfoque sistémico (Morel!o, 1986). Entendiendo 
como sIstema a un conjunto de elementos en interacción; ésta concepción holÍstlca nos permite estudiar 
no sólo las partes y procesos aIslados, sino también resolver los problemás decisivos hallados en la 
organización y el orden que los unifica; resultantes de la interacción dinámica de partes y que hacen el 
diferente comportamiento de éstas cuando se estudian aisladas o dentro del todo (Bertalanffy, 1989). Yes 
de esta forma que este enfoque integrador encuentra eco en la teoría ecológica denominada GAlA, la cual 
se encarga de global izar los procesos fundamentales de la biosfera: atmósfera, mares, contInentes y seres 
VIVOS; la idea fundamental de esta teoría es que las condIciones ambientales de la superfICIe terrestre son 
reguladas actIvamente por las formas de vida en la Tierra y, por lo tanto, los cambios y las perturbaciones 
son causa y efecto dinámicos del crecimiento y metabolismo de los seres vivos. Con este enfoque los 
fenómenos pueden explicarse de manera integral; de tal suerte que se reconoce la interrelación de todos 
los ecosIstemas presentes en la TIerra. Y por lo tanto, se entiende que la destrucción y modifIcación de 
algunos de éstos, repercute en todos los demás; de esta manera se perCIbe que los recursos naturales 
pertenecen a un SIstema holístlCO donde todos sus elementos están mterre¡aclonados~ entendiéndose como 
parte de estos elementos factores sociales, económIcos y culturales (del Amo y Ramos, 1994). 

Es de esta manera que el mane.io !I1tegrado de los recursos naturales es un ejemplo claro, de la 
interconeXIón entre recursos y necesidades socia.les. Y es en este contt:xto que se plantea. una doble 
reflexión: por un lado sobre la problemática de la naturaleza, como banco de recurso, lo que podría 
denominarse realidad natural. Y por otro, las pOSIbilidades de modificar esa rcalIdad natural, lo que 
podría llamarse la accIón social (Morello,]. J 982); es entonces evidente que hablar o referirse a un 
manejo intGgral implica confrontar y armonizar ecología, cultura, economía y SOCIedad (Leff, 1 ~)8G; 
Morello, 1982). 

En el aspecto ecológICO (dentro del marco del manejo íntegral) es necesario tomar en cuenta algunas 
caractcrístlcas y propicdades de lo.'> ecosistemas, que rc~ularmentc no son contempladas en las estrategias 
de dc~arrr...l¡¡o y que pueden ayudar a un mejor manejo de los recursos naturaks; para ello es l1cccsaflO 
reconocer el carácter slstem jea de tos ecosistemas (Morcl!o1 1982), [5 dCClf, que su~ componentes tanto 
bióticos y ab,ó(lcos están Íntimamente relacionados por procesos naturales los cuales forman parte de los 
ecosistemas (por cJCmplo: absorción de nutrientes por plantas, polinIzaCIón, hcbivoría, entre otros) y que 
representan mccanismos estabilizadores del ecosistema que posibilitan su permanencia en el tiempo 
(Sarukhán y Mass, 19~)O); asimismo, para el manejo de recursos, es necesario contemplar el carácter 
n1clasist0mico de los eCOs1stemas, es decir, en donde los eventos que ocurren en un SltlO y En un momento 
dado tienen ¿:fccto sobre otros cspaclo,'\ fbico,'\ y temporales. Por ejemplo, la remoción de la cobertura 
vegetal IIlcn.::mcnta la. erosión y por tanto, afecta por fenómenos de azolve a río:.; y lugunas. [stos efectos 
mclasistémicos ocurr~n por medio de los !luJos de encr;~ía, a;l.ua y nutric:ntc~; los que son responsables de 
la estructuración, funcionamiento y estabilidad de un CCO$I~tcmu en un !ltgar y tIempo ddcrmll1udo 
(SilrLlkhún y MiI.'s, J ~)~)O). 
Otr~l J.S~JL'Cll~ ck .'~ran rdl'VanCla, l'S la ulilizaclon del enfoque: de cuencas L'O)Yl() urlldad de manejo en los 

planc'\ de des~IIT~')¡¡O (de! Ame> y Ramos, 1 ~)~).~); ('sto llene su {ünd~llw~nto. e:n que el funcI'..ll1al'niento cil.: un 
ccoslstema cst;', íntinlU!1lCntc ll:.:,ado a :"U clcll1 hlarnló;':'Jco. l'i L'ual tll'J1e su L'(lnlrkit1l'llh.: fJs!r1:..:.r:dicl~, qUí..' 
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puede utilizarse como unidad de estudio para determinar los balances de energía, agua y nutnentes en los 
ecosistemas y por tanto como una unidad de manejo natLlral (Sarukhán, y Maas, 1990). 

Otra característica de los ecosistemas que debe ser contemplada en las estrateg"" de desarrollo rural, es 
la utilización de la productividad primaria (elabof1iCIÓn de matena vegetal a través del proceso 
fotosmtébco) para la producción de satlsfactores naturales. Este proceso queda excluído en el actual 
enfoque de la productividad económica; pues al carecer de un precio de mercado estos procesos naturales 
son Vistos como tantos otros satlsfactores "libres" los cuales no son Incorporados a las prácticas de 
planificación económica (Leff, 198G; 1993); son los llamados reCursos o elementos no tangibles. 

[1 caso de los bosques secunda.rios y las uctiv¡da.des cxtractivas en comunJda.dcs campesinas e ¡ndí1>cna:-; 
son un digno ejemplo, de cómo estos ecosistemas y prácticas son soslayadas en la planeación del 
desarrollo; aún cuando éstas son parte complementaria para la subsistenCia de estas localidades (Hecht, et 
al., 1993; Varese, et al., 1993). Yen varios casos como el sureste de México, siguen Siendo hoy la base más 
importante de sustento por lo menos en el caso del chicle. Los bosques secundarios se 1l1sertan en las 
economías rurales como fuentes importantes de comida, combustibles, fibras, forraje y medicinas para uso 
doméstico y para el mercado. Por otra parte, para algunas familias rurales pobres, el acceso a los recursos 
extractivos es tan Importante para su sobrevivencia, como el acceso a la tierra agrícola (Hecht, et al., 
1993). ASimismo, estas actividades extractivas, representan una importante fuente de ingreso para las 
mujeres (Anderson y Anderson, 1983; Citado por Hecht, et al., 1993); tal es el caso de la palma babassu 
(Orblgnya phalerata) que se extrae en el estado de Maranhao, en BraSIl. Las hojas de esta palma son 
utilizadas (debido a su gran biomasa y alta productivad) en el proceso de quema y rell1serción de 
nutrientes en el Sistema de agricultura itinerante; debido a su gran blomasa y alta productivad en las 
hojas, esta especie permite ciclos cortos de barbecho sin deterioro del proceso de regeneración. Por otra 
parte, esta palma tiene una gran variedad de usos locales que ayudan de una manera slgnifieatlvrt, 
especialmente a los campesinos sin tierra en la economía familia; como combustible, en forma de carbón, 
el cual es utilizado por el 92.7% de la población de esta zona. También proporciona paja para tejados, 
fibras para cestería, materiales de construcción, trampas para peces, comida para el ganado, Vll10 de 
palma y aceite extraído de las semillas. Este último es de gran Importancia para la economía de mercado, 
pues en 1980 proporcionó el 89% de la producción de todo el aceite vegetal producido de fuentes no 
domesticadas en Brasil; ésta palma constituye Lln ejemplo, de un manejo sabiO y tradicional de un recurso 
por la población autóctona.A pesar de ésto las políticas de desarrollo en este país, no toman en cuenta la 
potencialidad de las actividades extractivas como es el caso de la palma babassu; la cual se ve amenazada 
actualmente, debido a la introdUCCión de ganadería extensiva, la que sí es contemplada en las estrategias 
de desarrollo y es altamente subsidiada por el gobierno (Hecht, et al., 1993). 

\In ejemplo de cómo un recurso de carácter extractivo puede ser revalorado y reportar grandes 
beneficios para los pobladores locales, es el de la extmceión de caucho dd árbol llevea braOillcnOis, en el 
estado de Acre en Srasil. En este lugar a partir de los años setentas, la organización de la gente permitió 
frenar la expanSIón ganadera y junto con científicos de univerSidades, proponer un Sistema alternativo al 
VIC;)O sistema c:xtractlvo de caucho, donde 108 caucheros sólo son mano de obra bara.ta, reCIben una parll' 
ínfima de la ganacia total de este producto. Este nuevo sistema implementado por la organizaCión de 
caucheros reCibe el nombre de reservas extractivas; donde una familia o "rupo de familias forman una 
ul1\dad básica de producción de caucho. Esta unidad está definida por la combll'\ución de árboks dc 
caucho, áreas agrícolas, zonas de caza, pesca. y recolección, así como zonas destmadas a las casa:; y otras 
para procesar el caucho; de esta manera los caucheros obtienen una gran vanedad de productos de la 
interacción existente entrc las diferentes unidades de producción, lo que les permite tener un sistema más 
diversificado con productos para autoconsumo y otros como es el caso del caucho, para su venta en ol 
mercado nacional. Lo que trae como consecuencia Lln mejor nivel de vida en comparación al de los 
caucheros quc trabajan bajo el viejo sistema de extracción y que están supeditados a pagar por el derecho 
"extraer caucho al dueño dellu;.;ar, siendo este último el que sc queda con la mayor ;,anancw (ÁIJc;z.rcttl, 
U)~)O) . 

t In a.spccto ck suma lmportancJa en el contexto del manejo de 10,0.; recursos, c.s el aprovcL'har el camb¡r .. , 
lcrnporal que !'iufrcn los eCOSistemas como es el caso de la sucesión', es Importante no sólo aprovechar ~()S 
recursOS que las distintas dapas seraJes pueden proveer, SinO el detener o pa.ra.r la succ.s!ón del ecosistema 
en la etapa que permita obtener los recursos que se eskn demandando (Morello, 19DZ). De esta manera el 
reconoc!mlento del papel de la suce8lón, es fundamental para el manejo de los bo.sques~ sobre todo en lo 
rcfercnlc Jo su capacidj.d de rC$cncración, !;1 eua! puede ser manipulada en forrna adecuada para lo,\~,rJ.r 
übJctivos dl~ produccIón silvícob O dc L;onscrvaC¡ÓI1. t;l manejo de la vc~.?,daclón Sl'l'U !1d~lnU PUt.'dl' 
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realizarse a partIr de la milpa tradicional, la que a través del lJempo se va enriquecIendo con especIes 
semlperennes que generan cambios, que se pueden aprovechar para dar lugar al establecimIento de un 
huerto o solar muy diversificado. Otra estrategIa para el manejo de este tipo de vegetacIón, es la 
mampulación del dosel del bosque en los distintos estratos de éste, así como la mtroducción o remoción de 
materia orgánica en esta áreas, para determinar los requerimIentos de las distintas especies a introducir o 
manejar (del Amo y Ramos, 1993; Ramos, y del Amo,1992). Es de gran importancia Identificar claramenté 
la magnitud y, tipos de perturbaciones que estos ecosistemas son capaces de soportar sin sacnficio del 
proceso regeneracional, para el manejo adecuado de estos recursos Uardel et a1.,1989; Uhl, et al., 1990); 
ya que el curso de la sucesIón secundaria dependerá entre otros factores de: ])el grado de perturbación, 
tamaño e intensidad de la misma, así como la duración de ésta (del Amo, y Ramos, 1993). 2)La distanCia 
de la zona perturbada al bosque virgen o en su caso al bosque secundario tardío más próximo.· 
3) El tIpO de fal.lna local. 
4) La capacidad de regeneración natural del lugar (banco de semillas, raíces y retoños de tocones). De esta 
manera, el manejo que se haga de este tIpO de bosques deberá eVItar perturbaciones demasIado grandes y 
prolongadas, ya que cuando ésto ocurre se degrada el sitio y la lleva a un desvío de la sucesión, dando 
como resultado, una vegetación permanentemente degradada; caracterizada por pastos y arbustos (lKC
NBLF and Foundation BOS, 1993). 

Los bosques secundarios son de gran importancia no sólo como fuentes de recursos para las comumdades 
locales, sino que desempeñan un papel muy importante en la recuperación de las tierras por medIO de la 
acumulación de nutrientes, mejoramiento de las propiedades físicas de los suelos y mantenimiento de los 
regímenes hidrológicos (Uhl, et al., 1990); éstos ecosistemas representan un gran potencial para el uso 
humano; pues presentan cierto grado de diversidad de espeCIes, una relativa estructura y composición 
simple, así como la presencia de especies comercialmente atractivas (lKC-NBLF and Foundation BOS, 
1993), sin dejar de menCIonar, que día a día estos bosques van aumentando su extensión; por lo que es 
Imprescindible incorporarlos a un manejO adecuado, sino se quiere que terminen siendo zonas ganaderas 
y tierras fuertemente erosionadas. Estos bosques a pesar de su Importancia han SIdo ignorados por los 
hacedores de planes y politícas, ya que estas tierras frecuentemente se han considerado ociosas e "1l1útiles", 
y por tanto susceptibles de ser "aprovechadas" para la ganadería y otras activldades no viables desde un 
punto de vIsta ecológICO. De esta manera tampoco contempla el papel que los bosques secundanos (en las 
zonas tropIcales) tienen para una producción agrícola sostenible como parte de un proceso Integrado 
donde el barbecho sucesional, o descanso de la tierra es fundamcntal debIdo a que la formaCIón de 
biomasa forestal que es acumulada en este periodo, es utilizada como combustible y nutrientes que serán 
rell1tegrados al suelo, en los sistemas de agneultura migratoria. Son de tal importancia estos bosques 
secundarios o barbechos sucesionales, que cuando se reducen los periodos de barbecho; conjuntamcnte 
dlsminuyen la disposición de nutrientes en la biomasa y en la mayoría de las ocasiones los sistemas dé 
a>'orie"ltura itinerante, entra.n en crisis (l-lecht, ct al., 1 ~~)3). 

En el caso del manejo del bosque secundarla par" fines silvícolas, es importante tomar en cuenta la 
histOria de uso de! sitiO, el tipo de tratamientos que se realizarán y sus posibles efectos en el proceso de 
sucesión. Entre- algunas estratcgia:-; pa.ra el manejo de estos ecosIstemas se pueden mencIonar 
sucinlamente: 
1) Dejar el bo.squc secu ndano, como zona de conservación o proteccIón. 
Z)Apilcar tratamientos de aclareo o raleo (para aquellos bosques con potencIal maderable), donde por 
medIO de éstos se reduzca la compctcrlciu. con árboles no des8ados. 
3)Promover la regeneración natural removiendo el dosel, para estimular la germmaclón de semillas y el 
crecimiento de especies deseables. 
4) EnriquecimIento con distmtas especies, formación dc claros o plantaciones en línea (del Amo y Ramos, 
l D~):»). 

Para (;1 manejo adecuado de los bosques secundarios tambIén, es Importante Identificar las neceSIdades 
locales de [as comunidades; ya que la estrategia a seguir en el manejO de los recursos, dependerá de las 
pnondades que la comunidad defina en funCIón de uno u otro recurso. Lo ideal sería que el bosque se 
manejara dc form<t mt.\ltiple, pero es Importante que la comunidad decida quc productos son más 
nceesllados y cn función de ello, diseñar una estrategJa de manejo sostenible e ink;,ral (lKCN-NBIX and 
~'out1datlot1 BOS, 1 ~)D:~). 
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El manejo integrado de los recursos Implica la reorientación y la necesidad de contemplar todas aquellas 
propiedades y características de los ecosistemas, que puedan resultar de gran signIfIcado para una 
utilización adecuada de estos mismos. Entre algunas de estas características se pueden mencIonar por 
ejemplo; que casi nunca se toman en cuenta que ciertos recursos bióticos cambian constantemente de 
propiedades, aún SIn influencia humana; por lo tanto que en cierta etapa son susceptibles de ser utIlizados 
y en otra no. Esto plantea el hecho de que eXIsten recursos de propiedades invariables y otros de 
propIedades varIables; con ello se II1troduce un Ingrediente de gran Importancia para el manejo de los 
reCursoS: la incertidumbre. La cual debe ser contemplada Con aquellos recursos de propiedades vanables, 
donde la búsqueda de otros recursos alternativos, cuando los pnmeros no se encuentran disponibles, es 
una de las estrategIas adaptativas del manejo de este lipa de recursos. Esto se vincula con el concepto de 
recurso biótico de comportamiento catastrófico; tal es el caso de aqueIlos bosques de clima frío que entran 
en senescencia bruscamente; por 10 tanto las cualidades de la madera cambian drásticamente, son los 
bosques que se enferman. En este sentido es muy importante, conocer el comportamiento de los recursos 
con los que se cuenta, para poder planificar y salvar aqueIlos contratiempos que pudiesen presentarse 
como resultado de la naturaleza intrínseca de los recursos con los que se está trabajando (Morello, 1982; 
1986). 

Otro aspecto de gran lI1terés en el manejo de recursos, es la relaCIón dIaléctica eXIstente entre plaga o 
ma.leza y el concepto de creaCión de nuevos recursos; ésto se refiere a que el hombre genera nuevos 
recursos con introducclones inconscientes o conscientes de dekrmmadas máqumas biológIcas, las que en 
un análisis fragmentano son consideradas como de impacto negativo para el ecosistema, pero poco tiempo 
después, la economía los valora y se constItuyen como recursos complementarios o fundamentales 
(MoreDa, 1982; 1986; Leff, 1986). 

Otro punto interesante en el manejo integral de los recursos, es la inclUSIón de nuevos conceptos que 
permItan hacer un uso más totalizador de la naturaleza, entre éstos se pueden mencionar el de: sistema 
recurSo natural y el de ecosistema recurso. El primero se refiere a un conjunto de elementos y funciones de 
la blosfera y la parte abiótica de la corteza terrestre, que en determinado estado o condición, son útiles al 
hombre. Y que su capacidad de asimilación y adaptación a determinadas manipulaciones del ser humano, 
no está definida exclUSIvamente por sus propIedades, sino principalmente por la manera en que el hombre 
actúa sobre él. Este concepto se basa en el hecho de que los elementos que se extraen de la naturaleza no 
se encuentran aislados, sino que son parte de un sistema dinámICO y abierto; donde se mtegran no sólo las 
salidas de elementos como productos básicos, sino tambIén la entrada a los mIsmos de materiales en forma 
de reSIduos. ASImismo, este concepto tambIén lI1cluye la existenCIa de un subconjunto de elementos 
denomll1adas de géneSIS antigua (tales como el petróleo, metales, etc.) los cuales sólo lI1teractúan con los 
distintos ecosistemas cuando son utilizados por el ser humano (MoreIlo, 1982; 198(;). Por otro parte, el 
concepto de ecosIstema recurso; se refiere a un sistema ecológico en el que ciertos elementos y procesos 
son utilizados o utllizablcs para la satisfacción de necesidades humanas y donde este sistema cumple Con 
funciones de prOtl.;cclÓn, regulación y prodUCCión en el interior del mismo y, con relaCión a otro.s 
ecosistemas con los que está relacionado por nUJos de energía y matcna(Morello, 1 ~)8:¿). 

La relaCIón de est<.,:) dos conceptos rcspündc a una necesidad de anali;.;ur el comportamiento de lo:; 
recursos, como resultado de ¡a~ diferentes modalidades de u:)o de e~tos sistemas. que $(: caractcnzal1 por 
poseer una complejIdad organizada, identificados por la eXistencia de un numero relativ:2l.mentc gr:2l.ndc de 
elemcntos que interactúan en forma organizada y rcgular (Gallopín, 1 ~)77). 

Otro concepto que dcbc tomarse en cuenta en el manejo integral, es el de ecosIstemas preadaptados a la 
explotación; ésto se re fíe re a aquellos ecosistemas que son capaces de absorber manipulaciones drásticas 
5111 cambiar su línea de comportamiento cuando tales manipulaCIones son semejantes a los pulsos 
naturales con que los sistemu8 han cocvolucionado. Se trata de aquellos que siempre están sometidos a. 
cierto ~,nldo de destrucción y que han adquirido una alta capacidad dc autoclcatrización, es decir, de 
restitUIr porclolles dañadas o aJu.starse a Ouctuaclones Importa.ntes de factores que inf1uenclan drástlcu y 
cíc!lcu.mentc a eslos sIstemas; taks como huracanes, llegada de grandes masas de herbívoros, 
inundacloncs, ll1ccndios, etc. t 1n factor de ;~ran importancia. en el manejo de c..,;tos recursos, C8 que este 
concepto de ecosistemas preadaptudos a las explotaciones, es reconocer que hay procesos naturales 
intrínsecos al ecosistema o externos a él que provocan cambiOS de estado n.lpidamcnk, modificando 
sustanclUlmcnte la oferta de este tipo de recursos, por lo que es nccesano prever fuenk.s a.ltcrnatlVas para 
suplantar, cuando el caso lo amerite, C$to~ recursos (l'viorcllo, 1982). , 

Otra rrCll1iS~¡ de ,\:,ran importancia para el manejo integral, es la utilizaCIón de la divcr8id,td b¡oJÓ$lCa, 
así ClmlL' -"1I cI,Jl1.scrv;~ciól1 (CambIas, 1 ~)S~; Leff, 1 ~}K(); Toledo, 1 ~)H~). f:sta. blOdiversidad Se n.:flcrc a la 



riqueza o variedad de formas vivientes existentes en el planeta; tales como plantas, animales y 
microorganismos, todos ellos depositarios de una gran variedad de información genétlca, Estas diversas 
formas viVientes son parte mtegrante de los procesos de los ecosistemas, es fundamental no olvidar que 
esta biodiversidad es el resultado de todo un proceso evolutivo (Oir20, 1990), 

La diversidad biológica se puede caracterizar en tres niveles generales: diversidad de blomas o 
ecosistemas, diversidad de especies y finalmente diversidad genética, Este último punto se refiere a que 
cada especie es depositana de una enorme cantidad de información genética; de esta manera el número de 
especies y la cantidad de informaCión representada en un organismo son sólo una parte de la diversidad 
biológica de la Tierra, Y es a partir de esta gran biodivcrsidad eXistente en el planeta, que el hombre ha 
podido hacer uso de muchas especies que le han permitIdo satisfacer sus necesidades alimenticias, 
medicinales o de otra índole (Wilsorl, 1988), 

Un ejemplo de la importancia de la diversidad genétIca se refiere al hecho de que los cultiVOS 
económicamente útiles se han desarrollado de plantas silvestres, seleCCionando aquellas características 
heredables de algiln valor (Caballero, 1 ~)90); desafortunadamente, la sociedad moderna no ha sabido 
apreciar la gran biodlversidad del planeta y la Importancia de ésta para la sobrevlvencla humana, Por 
citar un dato que ejemplifIca lo anterior; a pesar de la gran vanedad de alImentos a los que los humanos 
podrian acceder, éste sólo se centra en unas cuantas especies; las que representan el 1 % aproximadamente 
del total de lo que la naturaleza es capaz de suministrarle (Ehrlich, 1988), 

Uno de los ecosistemas mas diversos es el bosque tropical, el cual desgraCiadamente ha sido destrUldo 
Sistemáticamente, teniendo como consecuencia la desaparición de habitats naturales y por consigllIente la 
pérdida de la biodiversidad (Ehrlich, 1988; W¡]son, 1988), La desaparición y destruCCión de estos 
ecosistemas, pueden llevar a la extinCión en masa de muchas especies, debido a las actuales prácticas 
intenSivas de la tierra (Gómez-Pompa, et aL, ¡ 972), Este fenómeno en el pasado se debía a procesos 
naturales pero actualmente la extinción de especies se ha acelerado debido a la acción humana (Myers, 
1988); ésto nos hace reflexionar, en el hecho de gue cerca de la mitad de las especies del mundo se 
localizan en los trópicos y debido a los índices actuales de deforestación (Myers, op ciL), se estima que 
plantas y animales podrían ser destruidas severamente de aquí al año 2000, si éstos organismos 
comienzan a desaparecer, el mundo experimentará el epIsodio de mayor rapidez y catástrofe de extinCión; 
ésto representaría para finales de este siglo la pérdida del 25% de las especies del planeta (Raven, 1988), 

Ante tal situación, la conservación de la biOdiversldad no debe restringirse a la ubicaCIón de unas 
cuantas áreas protegidas, donde los recurSos biótIcos se preservan mediante el aislamiento de los procesos 
productIvos primarios (agricultura, ganadería, producción forestal y pesca); de esta manera, debe 
prevalecer una concepCión mtegra.l conservacionJsta.: en pnmer término la preservaCión de 10 más 
representativo de la diversidad biológica de un espacio determinado, y por otro lado, 01 uso raCional de los 
recursos que quedan fuera de estas áreas preservadas (Toledo, 1988), 

Uno de los pnncipales obstáculos para el aprovechamiento de la blodlversldad en,tentc, en los 
diferentes ecosistemas cspecíficamente los tropicales estriba en la falta de una tcenolo,,,ía no disruptiva, 
que se amolde a las características de estos CCOsLstcmas. [n SI) lugar, se han adoptado paqudt:s 
tecnológicos, como c:! caso de la denomnlada "RevolUCión Verde"; cuyo fundamento es la tendenCIa. hacia 
la homogcncizu.ción de cultivos de distmta índole, mdcpendlcntem8nte de las característlcas cCOló¿~lca~, 
cultumle$ y sociales del lugar donde se Implante este modelo tecnológiCO (Cambia$, 1 ~l,)O; Chargoy, 1 ~)~Il; 
Toledo, I ~188); C$ta tende)'!cia haCia la homogenei;<ación y depleclón del potencial blótlco cXlstente, tIene 
su on:~cn en la visión economista imperante; en donde: lo que Se trata es de convertIr a la naturaleza en la 
proveedora de cicrto:-; productos a ~2,ran escala, cuya funCIón prinCipal es la acumulación de capital, sin 
lmportat l'i daño ecológico que se esté produciendo (Leff, 1 ll¡\G; Toledo, 1 %8 a; Toledo, 1 ~)¡;¡\ b), BaJO este 
enfoque de acumulaCión del caplt"l, y de un "desarrollismo" sin límites, la blodlvcrsidad representa más 
que una opción a tomar en cuenta en la actual cnsls ambiental, un obstáculo con el que no se sabe qué 
haCer. 

Oc c.sta manera Jos tomadores de decisiones, la mayoría de los casos ce:ñidos a las premisas económlcas, 
definen el uso o explotación de un recurso en funCIón de la.'> tasas de Interés inmediatas, sIn importar d 
co:;to ecoló:~ico y :;obre todo haCIendo caso omi8o de! derecho que tendrán bs ,'4cl1craciol1cs futunls de 
hacc.r usufructo dd mismo. [1 esquema es muy sencillo: ¡os recursos naturales. partIcularmente la 
conserVaCIÓJ1 dc la bJOdlvcr . ..;¡dad pLlede ser un r¡cs~l.o; ya que no se sabe que va a pasar en el futuro. f'or 
l.\icmplo: lndívidua!nlcntc c.'> poco se:':;lIro conservar CIerta especIe de venados, ya. que scría m.:l.: jn~crcsal1tc 
matarlos y l(;ncc <..'1 d¡nc.ro en c.l baril. .. :o. ASimismo, en este enfoque ndamente l11l'ra>.:antd, la blodlvc:r:->ldad 
L'."; vall)rad:J 110 p(ir su Itnportancla y car¿lckri.s!¡cas jl1!rit1SC:C~lS, sino solamente por e) rntl'n.:ambll.."'I 
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monetario que se puede obtener de ella. De esta manera, centrándonos en un caso particular, el 
economista evalúa la pérdida del hábitat del cocodrilo y por tanto la desaparición de éste, en función del 
número de bolsas que dejarán de producirse con la piel de este animal (Hanemann, 1988). 

Es !negable que el actual modelo de explotación de recursos, basado en el libre mercado y la 
consiguiente depleción de estos recursos no va a cambiar de la noche a la mañana. Lo que sí es evidente, es 
que es necesario plantear alternativas productivas de manejo que sean sostenibles y que preserven la 
biodiversidad tanto biológica como cultural en cada región. Esto quiere decir, que el proceso productlVO 
no debe ser sinómmo de destruccIón de la naturaleza y por consigUIente del empobrecimiento de aquellos 
sectores más marginados. 

Estos modelos productivos alternativos deben estar diseñados e insertados en las dmámicas económicas, 
políticas, culturales y socIales de cada localidad (Carablas, 1990). Una estrategia interesante para un 
manejo integral y sostenible de los recursos naturales, y por ende, de la conservación de la blodiversldad 
es el denominado Uso Múltiple de los recursos. El que se caracteriza por el uso combmado de varios 
slstemas naturales y transformados; así como de la utilización de la mayor parte de la biodiversidad 
presente en los distintos ecosistemas. Permitiendo así la diversificación de las activIdades de los miembros 
de las umdades de producción, así como el aprovechamIento de una gran variedad de productos (Toledo, 
et al., 1976). Este uso múltiple tiene su origen en la comunidades rurales indígenas, cuya característica es 
una economía de subsistencia. La estrategia de uso múltiple se fundamenta en la posibilidad de distmgUlr 
en el paisaje físico las diferentes unIdades ambientales y de poseer un conocimiento muy fino de los 
recursos, en términos de especies, el [¡po de suelo, la topografía y los microclimas; de esta manera resulta 
una estrategia que maneja de forma armónica los recursos que le ofrece la naturaleza y en donde el 
campesino obtiene pequeñas cantIdades de una gran variedad de satlSfaetores de los sistemas sin 
destruirlos (Toledo, et al., 197G; Toledo, V. 1988a; 1988b). 

El uso múltiple representa. una oportunidad de manejar y utllizar los distintos recursos que ofrece la 
naturaleza y que debe visualizarse en dIstintos niveles que semejen una serie de mosaICOS qu.e formarían 
parte de un SIstema, como es el caso de los bosques. Los distintos grados de manejo múltIple que se pueden 
rea[¡zar podrían dIVIdirse en: 
1) Actlvidades extraetivas y recolección de especies útiles (medicinales, comestibles, energéticas, caza 
etc.). 
2) Utllización del policultivo en las distmtas unidades de prodUCCIón (mllpa, solares, plantaCIones 
forestales y aún en [os SIstemas ganaderos, con la introducción de diversas espeCIes forrajeras que 
pcrmllan la preservación do! suelo. 

En este sentido el policultivo prcsenta ciertas propiedades gue pueden resultar beneficiosas tanto para el 
ambJente como para el campesino. For ejemplo, la utilización del policultlvo proporclona una gran 
cantidad de especies animales y vegetales, requeridas por el campesino y susceptibles de ser atendIdas por 
él mismo. También las siembras se estiman para satisfacer las demandas del agricultor y su familia; aun en 
aquellas condiciones ambIentales adversas. Así tambIén, la vegetación secundaria (acahuaD aporta leña y 
materwles para la con8trucelón, por lo quc 8e le considera como componente del pohcultivo (Chargoy, 
l~)~)I). Sin olVIdar, que cslc bosque secundario es fundamental para el sostemmlento de este sistcma 
productIVO, por mcdlo de los penados de descan80 o barbécho Olecnt, et al., 1 ~)~):;). 

Por otro lado, el pOllcultlvo cVlta Iv. destrucción total dé los cultiv08 por ataques de divc:rsas plagas. Y la 
mayor parte de la producción se dcdica al autoconsumo y de mcdlár buena cosecha, el éxcedenle ," 
susceptible de ser comcrcializabk (Char~oy, op Clt). Asimismo, este sistema de prodUCCIón rcprCsénta un 
mediO efectIvo para el control de plantas arvenses, las ques son conSideradas como organismos 
lY1deseabks. Caamal y del Amo, (] 98G) demostraron que el camotc(una especie arvense) en pohcultlvos, 
rc:sulta. :)cr una. especie económicamente interesante, además de rea.llzar las funciones d.e cqullibrio tales 
como, cobertura vC~2,etal, evitando así la. posible pérdida de nutrientes. De. esta manera [os policult¡vos en 
las zonas tropicales, representan un eficaz sistema de manejo, que controlan las especIes arvcnscs que no 
representan ningún valor comen'::I~¡, ni ecológiCO, especialmente sobre las gramínea!' que representan un 
probJcnlU dIfícil de combatir en las zona:'> cá.lIdo-húmedas. Por otra purte, el control de arvcnscs no 
II1tcrflcrc en la utdizaclón de ;J.!~.:,una.s de ellas, qu~ puedan s~r útde:\ como alimento (tal es el caso del 
cutl1ote) y medicina, lü que provee de Llnu fuente altcrnutlvu de n.::cLlrSl."'lS, aparte de 1(1.') plantas cultlVada8. 

Un caso ...:oncrdo (entre muchos otros) de pérdida de la blodivcrsidad se ¡k'va a cabo en si,,,temas 
a~ricolas modernos, en donde la diverSidad vegetal se ve seriamente afectada por la L'j¡mina(,.'¡(.~'1 exknSlva 
de la cubierta forestal, la uniformización de cultivos, cambios lecno!ó:.:,icos drásticos, así como cambIOS 
culturales (Al!¡cn, 1 ~)~):~; Cabullcl'o, J ~):)O), 
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En estas unidades productivas el papel del campesino tradIcional es de gran importancia en el aumento 
de la biodiversidad vegetal, a partir de la domesticación de plantas silvestres. Esto se lleva a cabo, porgue 
los campesinos mantienen bajo procesos de domesticación incipIente a las poblaciones de otras plantas 
silvestres asocIadas a la milpa. Tal es el caso de algunas plantas arvenses cuyas poblacIones son toleradas o 
auspiciadas como parte del cultivo de la milpa. Y de esta manera se )\enera un amplio espectro de 
variabilidad; pues este lIpa de manipulacIón incluye genotipos de plantas silvestres, arvenses, hasta los 
genotipos de plantas completamente domesticadas así como una multitud de formas mtermedias 
(Caballero, ¡ 990). Sin embargo, en muchos sitios esta diversIdad vegetal, generada por la manipulación 
del campesino se ve amenazada por la sustitución de las variedades de cullIvo locales, por un conjunto de 
híbridos y variedades mejoradas (orig1l'ladas a partIr de las primeras) ya gue en la mayoria de los casos los 
agricultores abandonan las variedades natIvas, cerrando la posibilidad de mantener e Il1crementar la 
biodlversldad (Altieri, 1993). Otro sistema productivo de gran relevancia en la conservación del 
germoplasma, es el de los solares o huertos familiares; éstos representan unidades agrícolas y económicas 
ampliamente distribuidas en MéxlCO. Estos sistemas son el resultado de slSlos de acumulación de 
conocimientos; la sabiduría que encierran se manifIesta claramente en el arreglo honzontal y vertical de 
las plantas gue optimiza el espacio y favorece una mayor diversidad (Gispert, et al., 1993). Esta estructura 
permIte la formaCIón de microclimas, donde conviven especies heliófilas, otras tolerantes a la sombra, 
epifitas, las cuales pueden ser nativas y exóticas. De esta forma, los huertos constituyen un experimento 
vivo con diferentes diseños y mezclas de especies; de los gue se tiene mucho que aprender (del Amo, et al., 
1993); de esta manera los huertos juegan y han jugado un papel preponderante en la domesticación y 
semidomesticación de muchas plantas y animales silvestres (Gómez-Pompa, ¡ 987). Un ejemplo de ésto, se 
observa en los huertos franclscanos, donde se conjuntaron los conocimientos que esta orden religiosa 
aprendió de los árabes sobre el cultivo de plantas, con la gran rigueza de técmeas autóctonas gue poseían 
los pobladores locales del Valle de México; así como la introducción de plantas europeas que estos frailes 
trajeron; incrementando así la ya de por sí rica flora mexicana. Así también los huertos familiares juegan 
un doble papel: a mediano plazo constituyen un sistema de prodUCCIón sostenible. Y a largo plazo, 
SImbolizan un mecanismo para conservar y mantener la diverSIdad genética, es decir, representan un 
banco de germoplasma (del Amo, et al., op cit). Es por ello imprescindIble, la promoción de este tipo de 
unidades productivas In situ, pues no sólo evita la erosión ecológica, que es de )\ran relevancia para la 
conservación del ,germoplasma, sino que también frena la erosión cultural, que es más crítica que la 
primera, ya gue hace olvidar ciertas prácticas culturales (traducidas a técmcas particulares) gue han 
permitido la preservacIón de una gran cantIdad de recursos útiles durante los últimos 300 años (del Amo, 
et al., al' cil). 

Aunque una de las medidas para. la. conservación de los recursos gc:néttcos, para garantIzar la 
disponibilidad de las fuentes de vanación )\enética necesaria para el desarrollo de mejores cultIVOS para el 
futuro; es la creación de bancos de germoplasma (Caballero, 19~JO), pero aun más Importante es la 
conservacIón ín situ, representando una de las formas más convenientes de conservación genética en 
MeXleo y en otras partes de Aménea Latina; donde paralelamente se estaría conservando la Identidad 
cultural local (Altieri, ¡ 993; Caballero, ¡ 990). 

Un enfogue de ;,ran Importancia en el uso múltiple es la utilización de los distmtos cambios tanto 
espaciales como temporales gue presentan los bosgues. Un ejemplo claro, podria ser el usufructo de 
aquellos productos y procesos que se dan en las dIstintas etapas de la suceSIón. Esta diverSIdad de mosaicos 
ambientales puede ser resultado del proceso natural de re$eneraClón del bosgue; o manipulado por el 
hombre, experimentando con los dtslintos cstadí0$ dd bosque. Preservando dlstmtas áreas con diferentes 
niveles de regeneración, lo guc le posibilitaría no sólo la obtenCIón de una gran variedad de productos; 
sino que estaría manteniendo diferentes clapas de desarrollo en una área dada y aumentando la 
blOdlvcTSldad, como resLlltado de' la conjunci6n de bO$gucs pnmarios con bosques secundanos en sus 
diferentes etapas (Jardel, et al., 198~); Toledo, ¡ ~)89a; ¡ %9b; Toledo, el al., 1 ~)9:». 

ASImismo, el manejo inte<~ral y sostenible de los bosgucs, neceSIta de la Inclusión de enfoques 
totalizadores, donde la agricultura, la ;,anadería y la s¡lvicultura no sean VIstos como UnIdades 
anta.gónlcas. Y de CSla manera se dt.! como resultado sIstemas de producción diversIfIcados y de uso 
múltiple (dclAmo y Ramos, 1 ~)D4); ésto si;~nJficu rechazar la dIstinción, tanto semántIca corno conceptual, 
entre las distIntas actIVidades pr","'\ductlVas (:~;lnadcría, fon.::-;t~ría, y <.l¿~ricultl\ra) y c>':lllr!as el1 un man .. · .... ' 
:~encral de uso de l.:l ~ierr.:t. Esto .se ref¡efe a ¡ntc:~rur dc:ntro de la plancacJón de b t'on.:stcría estas otra,"; 
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actividades, que tradicionalmente han sido contempladas como ajenas al manejO de los bosques; 
aumentando así, una nueva dimensión al concepto de manejo de uso múltiple forestal (Nair, 1985). 

Este nuevo enfoque de uso múltIple incluye en el plano forestal para las zonas tropIcales, la sIlvicultura 
de plantación (no de monocultivo), la agrosilvicultura y el manejo de los bosques naturales; donde deben 
ser considerados factores socioeconómicos y la sustentabilidad sIlvícola (Buschbacher, 1990); ésto sin 
olvidar su interacción y retroalimentación con las otras unidades productivas (Nair, op CIt). 
De todo lo anterior observamos que los bosques tropicales deben ser manejados en un contexto integral, 
donde no sólo se obtengan satisfactores para la población local, sino que este manejo permita y estImule la 
preservación de la diversidad. Asimismo, es imprescindible conceptual izar al bosque como parte 
fundamental en el desarrollo comunitarIO; ésto COtt"Cl consecuencia de la dependencia que el campesino 
tiene Con respecto a este ecosistema (FAO, 1978). y otro factor de ineludible ponderancia, que en la 
mayoría de los casos es soslayado en la planeación del desarrollo rural, es el referido al de la valoración de 
la cultura local como instancia que regula la forma de apropiación de los recursos por parte de los 
pobladores de estas regiones y que representa un elemento fundamental para el manejo integrado de los 
recursos naturales (Leff, 1993). 

La cultura representa un conjunto de elementos que le permiten al ser humano, percibir su entorno y la 
manera en que se apropia de éste. De este modo, dependiendo del grupo cultural que se trate, éste 
identificará y definirá sus propios valores de vida, así como su posición ante el ambiente que le rodea 
(Leff, 1986; 1993; Toledo, et al., 1993). Es así, que la actual cultura occidental (dominante) cuyos valores 
se caractenzan por la acumulación de capital y una actitud consumista y derrochadora demanda cada vez 
más, para satisfacer sus "necesidades", sistemas de producción que solventen estos requerimIentos, sin 
importarle los estragos que estos ritmos y modelos productivos causan a la naturaleza (Gallopín, 1976). 
Por otra parte, eXIsten otras culturas que se han visto marginadas por esta cultura imperante; sin embargo, 
constituyen en muchos casos culturas muy sólidas a pesar de los procesos de dominación y aculturización, 
y que son poseedoras de valores y estrategias de vida (resultado de su cultura: cosmovisión, valores 
sociales, percepción e interdependencia con su entorno natural) que les han permitido en el pasado y aún 
en el presente una apropiación más armónica de los recursos naturales. Tal es el caso de las culturas 
indígenas en México, las que se caractenzan por estar fundamentadas en una economía de subsistencia, 
que tiene como función la producción de valores de uso (Leff, 1986; Toledo, 1988b; Varese, et al., 1993), 
es decir, aquellos bienes que pueden ser 111tercambiados solamente en tanto son útIles a alguien, y por lo 
tanto pueden satisfacer una necesidad. Esta noción de valor de uso mcluye tanto a los bienes que tienen 
Una utilidad material, como a todo lo que satisface necesidades culturales y esplrituales(Varese, et al., 
1993). En este sentido el objetivo productivo de los grupos indígenas es la reproducción matenal de su 
célula soclOeconómica, cultural y política; es decir, la reproducción de la comu!1ldad y no la acumulación 
de capital(Tolcdo, 1988b). 

Estas culturas indígenas y también campesinas rurales, han desarrol1ado a lo largo de la historia 
estrategias y tecnologías que les han permitido hacer un uso más racional de los recursos de su entorno. 
Esto debido al desarrollo de un conocimiento muy preciso de los recursos y procesos que presenta la 
naturaleza. Tal cs el caso del gran conocimiento que tienen acerca de plantas medicinales, comestibles, 
suelos, el manejo dc la biodiversidad y contribución al ?,ermoplasma dentro de mIlpas, huertos, asi como cl 
manejo de selvas 
(como el caso de [os mayas, y los huaslecos) por Gilur sólo a[sunos ejemplos. 

Un elemento de sran importancia para el adecuado manejo de los recursos por parte de estas células 
campcsmas, es la conservaCIón dc su Identidad cultural ya qUé las cualidades de sus prácticas productIvas 
no están definidas intrínsecamcnté en los medios técnicos que ellas utilizan. Pues cstas tecnologias son el 
resultado de las condIciones sOCIo-culturales que determinan las formas y la intensidad de su aphcación. 
Es decir, Btl. la forma en que las prá.ctica.s productivas está.n articuladas con el comporta.miento social de 
cada. comunidad, con sus patrones de consumo, con el acceso socialmente sancionado a sus recursos, con 
sus creenCias religiosas etc. Por lo tanto, estas técnicas y práctícas productivas acordes con la naturaleza 
sólo son funCionales, para. el manejo adecuado de los recursos, en un entorno cultura.l blC'n determinado y 
valorizado (Lcff, J ~)8G; 1993; Toledo, et al., 1 ~)9:-\). 

Ante el actual deterioro de los recursos naturales, las experiencias campesinas rurales e indígenas deben 
ser revalorizadas y contempladas como parle de una estrategia scnoral en la planeación del desarrollo 
rural en MéXICO. Esto no quiere decir, que asumamos la:-; tecnologías tnldiciOnalcs como la panacea para 
resolver el problema del deterioro de los recursos naturales. Lo que sí es necesario es estudiarlas, aprendGr 
de cllas y aplicarlas cU(lndo las condiciones scan propicias para ello. [sto imphca no sólo el extracr cl 
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conocimiento a estas comunIdades, sino implementar mecanIsmos de revaloración de las culturas locales, 
y por lo tanto de su tecnología tradicional ante las tecnologías modernas; rara el desarrollo y 
mejoramiento de la calidad de vida de estas propias comunidades. 

Un fenómeno que ha venido ocurriendo desde la época de la ConquISta española, hasta la fecha, es el 
intento de la desaparicIón de la identidad étnica de estos grupos Indígenas. En la actualidad ésto se 
manifiesta por medio del desarrollo rural, que intenta la "modernización", impomendo tecnologías y 
formas de producción ajenas a la comunidad. Y el campésino de esta manera se va alejando 
paulatinamente, de la posibilidad de apropiarse de los procesos de produccIón (bajo las estrategias que él 
conoce) para convertirse en Jornalero (Alcorn, 1983). Esto ongma profundas repercursiones negativas 
tanto económica, cultural y ecológlcamente, para el Individuo, la comunidad y el medIo naturaL Este 
proceso de transculturización y proletarización, se mduce en la población rural a través de la economía de 
mercado; de esta manera las grandes empresas agícolas tienden a desplazar los valores culturales 
tradicionales, tenIendo como consecuenCIa la pérdida de las prácticas actuales tradicionales del uso de la 
tierra y los recursos (Leff, 1993 a; 1993b). TenIendo en la mayoría de los casos efectos negatlvos para los 
ecosistemas. Asimismo, la aplicación de las téCnIcas tradicionales sin el soporte de la cultura que les diO 
ongen, en algunas ocasiones resultan tan destructores como los actuales sistemas modernos, sobre todo 
cuando son sometidos a los ritmos de produccIón que demanda el mercado (MoreUo, 1986). 

Un factor de gran relevanCIa que hay que tomar en cuenta, es que las tecnologías tradicionales pueden 
representar un papel muy importante en la generación de nueVaS tecnologías y estrategias de desarrollo 
que sean eficientes energética mente, sostenibles y apropiadas para productores pobres (Al'corn, 1984; 
Atieri, 1987; Posey et aL, 1984; Toledo et aL, 1985; citados por Bellon, 1993). 

Asimismo, sería ilusorio pensar que las prácticas tradicionales resolverán el problema de la destrucción 
de los recursos naturales, sino que debe asumirse que éstas junto con otras prácticas modernas, 
eeológicamente viables, pueden ser integradas para la generación de nuevas tecnologías que permitan un 
uso sostenible de los recursos. Esta integración tIene que scr paulatina y con el pleno consentimIento y 
participación de las comunidades. La generación de nuevas tecnologías a partir del conocimiento 
tradicional y moderno es plausible, si se piensa que convencionalmente los campesinos casi nunca 
adoptan todo el conjunto de tecnologías que se les ofrecen, sino sólo una parte que es combinada con sus 
prácticas tradicionales (Feder, et aL, 1985; Merril-Sands, 198G; Redclift, 1983; Montañez y Warman, 
1985; Wilken, 1987; Citado por Bellon, 1993). Lo que sugiere que la nueva información es incorporada al 
conocimiento tradicional, lo que a su vez modifica la manera de Implementación de las nuevas 
tecnologías. Esto significa que así como las práctIcas de los agricultores no son estátIcas, tampoco se puede 
considerar que su conocimiento lo sea (Bellon, 1993); ésto es de gran importancia, porque se abre llna 
puerta a la interacción justa y recíproca entre la aportación que el conocimIento tradicional yel moderno 
pueden realizar para un mejor manejo de los recursos naturales. Siempre y cuando los beneficiarios de 
este conocimiento (o las tecnologías generadas por él) sean para las mismas comunidades guc le den su 
orisen o eontnbuyan al mlSr)'lO. 

Para garantizar la preservaCIón de las culturas locales y su ll1sereión Justa (S1 es que dlas lo dl'clden) a la 
modernidad y sus transformaciones, así como a la ll1te¡,raclón a la SOCIedad naCIOnal y al orden económico 
mundIal, es imprescindible la autonomía cultural de estas comunidades; lo cual Implica el control de éstas 
sobre sus propias instituciones, sus costumbres y creencias, sus tlerras y su h:::ngua, sus medlos de
producción y sus práctIcas tradicionales de uso de los reCursos (Goodland, 19115; Citado por Ldr, 19~H; 
1986). En pocas palabras, la autosestión y autonomía de las mismas. 

Otro c1emento de gran importancia para lograr con éxito la formación e Implementación del manejo 
sostcnible e integrado de los rCCLlrsos naturales, es el referente al de las políticas gubcrnamctalcs; que en la 
mayoría de los casos resultan antagónicas a estas nuevas alternativas de desarrollo comunitario y 
apropiación de los rccursos. Ya que en múltiples ocasiones estas políticas están acompañadas de procesos 
productiVOs que traen grave detenoro al ambIente natLlral, cultural y SOCIaL rues son realizados sin 
estudios previos, y SIn la partICIpaCión de la gente. . 

Como Se ha perfilado en párrafos anteriores, una característica que se consldcra de gran lmporbincléi 
para el áito del mancjo adccuado de los bosgucs o distll1tos eCOSIstemas es el consentimIento y 
participación de las comunidades; así como la valoración de éstas hacia su propia cultura Cén el caro de 
eomul1ldades indígcnas). En este sentido las OrganizaCIones No Gubernamentales (ONG'S) desempeñan 
un pape! muy Importante en la promoción de tecnologías innovadoras, más conectada.s ~on las tradICIones 
culturales y con el patrimonio de recursos dt! cud;.¡ rC,'l,ión, que representen nuevo.'> L'st¡los de d~sarrollo. 
Cue~tionando de tsta forma la idea de que el desarrollo sólo puede inducirse de "arriba hacia abaJO" dl:sdc 
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el Estado. Es así, que uno de los papeles de estos grupos no gubernamentales es propiciar la organización 
campesina, para combatir el deterioro ambiental y sociocultural (Altieri, 1993; Jodha, 1995). 

Asimismo, para asegurar un desarro!lo sostenible a partir del manejo integrado de los recursos, es 
imprescindible tener un marco jurídico explícito que de sustento lesal a esta opción productiva. Donde se 
especifiquen las sanciones de los infractores, los derechos y los beneficios de aquellos que coadyuven al 
mejoramiento y aprovechamiento racional de la naturaleza. Es fundamental el factor de la tenenCIa de la 
tierra; estipular los derechos y obligaciones de las diferentes tipos de tenencia, en relación al uso adecuado 
de los recursos naturales, fundamentándose en el hecho de que los recursos naturales son patrimonio de 
todos los presentes y de las seneraciones futuras. En este sentido, la lesislación debe normativIzar tanto a 
la propiedad privada como a la comunal, ejidal etc. en función del papel preponderante que la naturaleza 
representa para la sobrevivencia humana. De este modo la lesislación deberá propIciar el manejo 
adecuado de los recursos y dictar normas que permitan ésto, aún en aquellos casos donde el uso de la 
tierra esté en la catesoría de propiedad privada. Es dec,", que el fundamento de la propiedad privada o de 
otro tipo de tenencia de la herra, queda subordinada a las restriCCIones que se le imponsan en razÓn de los 
intereses sociales y ambientales. Esto significaría, bajo una lesislación que proteja al ambiente y procure el 
bIenestar social, que propietarios prIvados de tierras no podrían disponer siempre de los mismos bienes a 
su entero arbitrio para maximizar sus sanancias en el corto plazo, porqu existirían leyes que impondrían 
ciertas restricciones al ejercicio de sus derechos de propiedad por razones de interés social y ambiental 
(Brañes, 1986). En este mismo rubro de la tenencia de la tierra, es importante replantear para el manejo 
adecuado de los recurso, el papel que juega el ejido y la propiedad comunal (Toledo, 1988). Esta última ha 
sido vista como un impedimento para el aprovechamiento de los recursos, en el caso concreto de los 
bosques se ha planteado que la propiedad individual o pública permItiría un uso más eficiente de éste. Sin 
embarso, se ha observado que cuando los recursos de propiedad comunal dejan de pertenecer a sus 
usuarios tradiCIonales desaparecen los incentIVOS para visilar los recursos y restringir su uso y los 
propietarIos-protectores se transforman en explotadores furtIvos, y el agotamiento del recurso se 
incrementa en lusar de deternerse (Mckean, et al., 1995). Los recursos de propiedad común se han visto 
como recursos de acceso lIbre, donde cualquiera puede Ilesar a explotar o hacer usufructo de un recurso 
sm una oblisación establecida; no obstante, la propiedad Común no sisnifica un acceso indiscriminado 
para todos, sino el acceso limitado de un srupo específico de usuarios que tienen derechos y obligaciones 
comunes sobre el recurso. Es aSÍ, en este tipo de tenencia, que el usufructo individual corresponde a un 
manejo colechvo; porque existe una conciencia comunitaria sobre el manejo de los recursos que poseen. 
Son recursos que les pertenecen a todos y por lo tanto se sanciona de diversas formas a quienes lo utilizan 
de una manera destructiva (GadSil, 1993; McKean, et al., 1995; Toledo, 1988b; Toledo, el. al., 1993). 
Asimismo, lo regímenes de propiedad comunal representan ventajas cuando se .trata de recursos que 
requieren para su usufructo el que sean manejado:;: de manera íntegra. sin frangmcntarlos, como es el ca.so 
de los bosques (McKean, et al., 1995). Por otra parte, para lograr un manejo sostenible eqUItativo, es 
imprescindible que se valore el papel de la mujer dentro de las distintas actIvidades que desempeña dentro 
del manejo de los recurSOS. Y garantizar que su participación sea recompensada de una manera Justa; al 
isual que el de los hombres (Sarin, 1995). 

PRt:MISAS y CARA(''1'ERl!)l'!CAS DE UN SI!)ITMA INTEGRADO DE MANEJO. 

-Modelo de desarrollo na sólo basado 
en el crecinllento económico. 
-Dimensión amblcnta! en el prOCeso 
de planificaCIón del desarrollo. 
-Perspectiva ambiental conectada con 
el ámbito soclocconómico local. 
-Replante"r la tesis de ina~otabill
dad de 10.'\ rccu rSOs niJ.lU rajes. 
-Respetar los procesos de n::gctlcra~ 

-Confrontar y armonizar ccolosía, 
cultura, economía y sociedad. 
~ Reconocer el carácter slstém 1<.:0 

de los ecosistemas. 
~Ca.ráctcr metasist¿mico de los 
CCOslstcm as. 

~lJllhzació}1 dc-l enfoque de cuencas 
como unIdad de manejo. 

-PotenCial que n..::prl'.'·;cnUtn los bo.s-
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ción in trisecas de los recuros. 
-Garantizar la renovabilidad del 
recurso con sistemas de manejo 
adecuados, que respeten los pro
cesos de regeneración de éstos. 
-Desarrollo'sostenlble que tienda 
a mejorar la cahdad de vida, sin 
rebasar la capacidad de carga de 
los ecosistemas. 
-Modelo de desarrollo sostenible: 
donde confluyan variables econó
micas, sociales, culturales y 
ambientales; un modelo totalizador 
e mterdisclplinano. 
-CreCimiento económico restringido a 
las potencialidades ecológicas y 
culturales de cada lugar. 
-Reajuste de los modelos de manejo de 
los recursos naturales: potenCial 
blótICO y la capacidad de regenera
ción de los recursos naturales. 
-Respetar la organización social y 
cultural de cada localidad. 
-Reconocer que lo social y lo cultu
ral se producen y reproducen en un 
contexto histórico, íntimamente re
lacionado con su ambiente físico
químICO. 
-Enfoque holístico, partiendo de 
la base de un enfoque sistémico 
para el manejo de los recursos 
naturales. 

-Análisis totalizador, de todo el 
sistema y no sólo el de las 
partes. 
-Percepción de los recursos naturales 
como sistemas holísticos, en donde 
todos sus elementos están interrela
cionados, incluyendo factores socia
les, económicos y cultura!cs. 

-PlanteamIento Integral de áreas 
protegIdas: preservación de lo 
müs rcprescntativo de la. bIOdi
versldad en cm espa.cio definIdo 
y uso racional de los recursos 
fuera de estas í.::onas. 

-UtilizaCión de estrate~~¡as de 
uso múltIple de los recursos, 
para aprovcchur la mayor biodi
vcrsldad posibk. 
-I'OlicuItIVO y control de 
arvc:nscs. 
-Valoración de espeCIES toleradas 
en las dIstintas unida.dcs pro
duclivas que pueden kncr un 

ques secundarios y las actividades 
extractivas (fundamentalmente en 
zonaS indísenas). 

-Reconocimiento y manejo de la suce
sión secundaria para el aprovecha
miento de bosques. 

-Evaluación del tipo de perturbación 
para garantizar la regeneración del 
recurso forestal. 

-Valoración del bosque secundario 
como fuente de reCursos y su papel 
en los periodos de barbecho en los 
sistemas de agricultura nómada. 

-ManejO de bosques secundarios con 
fines silvícolas: zonas de conser
vación, tratamientos de aclareos, 
Promover regeneración natural re
moviendo el dosel para estimular 
la germinación de semillas y el 

creCImiento de especies deseables 
entre otros. 

-Incluir el concepto de incertidum
bre, ya que eXIsten recursos de 
propiedades vanables y otros 
invariables. 

-Relación entre plasa o maleza y su 
valoración como recurso útil. 

-Conceptos que permitan un uso más 
totalizador de la naturaleza: 
sistema recurso natural y el de 
ecosistema recurso. 

-ManejO de ecosistemas preadaptados 
a la explotción, 

-Utilización de la diverSIdad bio
lógica y conservación de la 
misma. 

-Or,~anización y participación directa 
de los nuclcos rurales en el manejO 
de sus recursos. 

-Participación de Orgamzaciones No 
Gubernamentales, para la promoción 
organizatrva y alternativas tecnoló
:~icas. PromocIón de un desarrollo 
indUCido de abajO hacia arnba. 

~IV\at"(:o Jurídico que respalde esla~ 
premIsas para un m¡in~jo sustentable 
e Integral. 
-Tenencia de la tierra: indc:p¡ .. ::ndlen. 
tL'mcntc de la categoría de ésta, 
~~aran tizar U!1 manejo adecuado, 
quedando subordinado J. tus rc:stric-
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uso o valor ecológico. 
-Valorar y utilizar el conocimiento 
tradicional en manejo de recursos. 
-Preservación del germoplasma 
1Yl situ, por campesinos en sus 
solares y milpas. Creación de 
bancos de germoplasma locales. 
-Que las prácticas productivas co
mo ganadería, agricultura y 
silvicultura no sean vistas como 
unidades antagónicas y se mane
jen (conjuntando tradiciona-
les con modernas) con activa 
participación de las comunIdades 
1l1volucradas. 
-Autonomía cultural de comunida
des tradicionales. Traduciéndo-
se en autogestión y autonom ía 
de las mismas localidades. 
-Que las pr~cticas productivas 
como ganadería, agricultura y 
silvicultura no sean vistas 
como unidades antagónicas y se 
manejen dentro de un marco general 
de uso de la tierra. 
-Manejo de plantaciones (no mono
cultivos), agrosilvicultura y 
manejo de bosques naturales. 

-El manejO del bosque como parte 
fundamental para el desarrollo 
comunitarIO. 
-Valoración de la cultura local, 
como elemento que regula la 
apropiación de los recursos 
naturales. 
-Valoración de tecnologías tra
dic�ona�es y la pOSIbilidad de 
adecuarlas y meJomrlas depen
diendo de las características 
de cada lugar. 

Clones necesarias en función de Jos 
intereses sociales y ambientales. 

-Papel del ejido y la propIedad 
comunal en el manejo integral de los 
recursos naturales, como las selvas, 

-ValoraCIón del papel de la mujer 
dentro de las dlstll1tas actIvidades 
que realiza en el ámbito del manejo 
de los recursos naturales. 
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Concluyendo: 

El concepto de integralidad de los recursos naturales, se puede definir como una estrategia de 
producción sostenible, donde los recursos naturales sean manejados integralmente, es decir, de 
una manera conjunta; dentro de un enfoque sistémico. Este manejo íntegral tenderá a 
proporcionar bienes útiles para la sociedad, pero siempre ajustándose a los límites y 
capacidades que los distintos ecosistemas presentan; conjuntamente con la utilización de 
tecnologías acordes con las particularidades culturales y ecológicas de cada región. Es decir, estc 
modelo alternativo de producción, debe ser económicamente viable, pero sin detrimento de la 
diversidad biológica ni culturaL 

Asimismo, el manejo integral, debe ser afianzado con políticas y un marco jurídico que 
garanticen la 
libertad de las comunidades rurales en la toma de decisiones, para el usufructo de sus recursos. 
Donde se respete la identidad cultural de cada localidad, así como su derecho a la autogestión en 
la realización de proyectos y tácticas de uso racional de la naturaleza. De este modo el manejo 
integrado implica la apropiación de los recursos de una manera armónica, y la preservación y 
consolidación de las culturas locales. Esto implica, la incorporación de su conocimiento 
tradicional con el moderno; para la generación de nuevas formas de apropiación de la 
naturaleza. Todo ésto con la finalidad de coadyuvar a la generación de un desarrollo rural 
sostenible. 



ALGUNAS EXPERlENCIAS TRADICIONALES y MODERNAS EN EL MANEJO DEL BOSQUE TROPICAL, 
COMO PUNTO DE PARTIDA PARA UN MANEJO INTEGRAL 

Es Importante reconocer y revalorar algunas experiencias pasadas y presentes, donde se ha manejado al 
bosque tropIcal con éxito, o por lo menos, con algunos elementos que nos pueden aportar conocimientos 
para un manejo sostemble e integral de estos ecosistemas. Tales son los casOS de las culturas prehlspámcas, 
como la maya y los huastecos en México, asi como un proyecto de manejo forestal en Perú y, los proyectos 
de manejo sostenible llevados a cabo por el Programa de Acción Forestal en México, sólo por cItar algunos. 

LA SILVICULTURA MAYA 

Los mayas en su época de máXImo esplendor del 300 al 900 d.C. (Periodo ClásICO), entre otras 
actividades conformaron u·n complejo sistema de agricultura migratoria, sistemas hidraúlicos extensivos 
con canales, usaron agricultura intensiva parecidas al sistema chinampero del Valle de Mexico. ASImismo 
utilizaron técnicas de cultivo más intenSivas que implicaban la modificación del paisaje, así en las laderas 
de las colmas formaron terrazas para evitar la erosión, al retener la tierra de aluvión y permitir el cultivo 
de tierras que de otro modo serian incultivables (Gómez-Pompa, 1992; Hammond, 1986). ASImismo, se 
plantea que los mayas desarrollaron una serie de técnicas silvicolas, que les permitieron no sólo 
desarrollar huertas y otros sistemas de plantaciones; sino que manejaron la selva introduciendo o 
protegiendo especies útiles como es el caso del ramón Broslmum alicastrum, teniendo una gran influencia 
en la composición de estos bosques (Barrera, et al., 1977; Gómez-Pompa, 1987). De esta manera, se 
piensa que la cultura maya desarrolló una serie de técnicas silvicolas, algunas de ellas actualmente se 
practican de forma fragmentaria; pero se especula que en el pasado formaron parte de un sistema sllvícola 
integral (Barrera, et al., 1977). 

La Silvicultura maya consiste de una serie de actividades de protección, CUltiVO, selección e IntroduccIón 
de á.rboles el) sus milpas, barbechos, plantaciones, bosques naturales, casas, cercas vlVientes, cenotes y 
centros urbanos (Gómez-Pompa, 19~)1). Los mayas del presente y sus ancestros usaron la sucesión forestal 
como la llave técnica en agricultura y silvicultura. Plantas y animales recurso de los barbecho.' 
succsionales son muy Importantes en la economía de subSIstencIa de la presente poblaCión de agncultor<~s, 
para obtener leña, madera, frutas, mediema, "oma y materiales para construcción. Con el manlel1lmlento 
de la vegetación secundaria ellos obtienen la recuperación de la fertilidad de los suelos y él control de 
malezas y enfermedades. Una parte importante de este sistema silvicola maya es el mantenimIento de sus 
bosques naturales a travós de sc!ección y enriquecimiento por plantaciones de especies útiles (Gómez
Pompa, 1987). Algunas de las técnicas silvicolas desarrolladas por los mayas son: 

Pet-tot: que signifIca barda circular de piedras. [stas áreas fueron creadas por los anti"uos mayas, con 
la finalidad de concentrar plantas úliIes en un sitio donde pudieran encontrarse cuando hlclCran falta. 
Estas pequeñas manchas en las clvas son muy semejantes en su estructura y composición Iloristlca a las 
selvas naturales. Una Importante característica de los Peet-Kotoob (plural de Pet-kot) es la presencJa de un 
conOCIdo grupo de árboles útiles tales como, Annona, Brosimum, Vitex, entre otras. SlCndo así, que el pél
kot, podría representar el "eslabón perdido" entre los huertos y las selvas tropicales (Gómez-Pompa, 1 ~)~):l; 
Gómcz-l'ompa,et al., 1~)87). 

Cenotes: Introducción de árboles útiles alrededor de estas formaciones (Góme-Pompa; 1 ~l9:'). 
Sascaberas: Son huecos profundos donde la acumulaCión de suelos or<~ánicos pcrmite la plantación de' 

árbolcs utilizables (Gómez-I'ompa; J ~)~J:». 
Manc¡o de ecosistemas naturales o selvas huerto: durante la época prehispámca las sdvas tropicaks, 

cspecífi"camentc de la zona maya, fueron sometidas a un CUIdadoso manejo por parte de sus habitantes 
parll la oblcnc¡ón de productos neL'c.'w n o,..; para su subsistenCIa, [sta práctIca consistía (;)1 el 
mantcmmiento de comunidades con allas denSidades de :.irbo!cs natIvos de uso, [1 mantcntmlet1k. de l'sk\..; 

büsques consiste en la intervención humana, comO plantacIón y proteccIón de cspct.·ies dcscabks (l;l':"nl1..'Z 
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Pompa, el. al., 1990). Se pIensa que estas prácticas silvícolas fueron un factor determinante en la 
composIción de los actuales bosques tropicales de esta zona; pues por ejemplo, en las selvas tropicales del 
sureste de la península de Yucatán, se han observado la alta frecuencia y dominancia atípica de árboles 
cuyos productos son utilizados por los mayas actuales y que lo fueron tamb!<;n en el pasado. Tal es el caso 
de Brosimum alicastrum (Gómez-Pompa, 1987). 

T'olche': Esta práctica está relacionada con los cultivos ¡tinerantes. y consiste en la conservacIón de una 
franja de vesetación arbórea de bosque primario, rodeando la milpa. Este cinturón forestal representa un 
factor esencial en el proceso de regeneración, durante el periodo de barbecho. De este modo se observa, 
que las diversas prácticas productivas no estaban fragmentadas; sino que eran parte integral de todo un 
sistema productivo general (Gómez-Pompa; 1993; Remmers, et al., 19~12). 

Huertos forestales: en la actualidad los huertos mayas se caracterIzan por la abundancia y diversidad de 
árboles. Los cuales juegan un papel muy importante produciendo sombra, leña, llores útrles, frutos, 
semillas y forraje verde (Gómez-Pompa, 1993). 

EL MANEJO DEL BOSQUE TROPICAL POR LOS LACANDONES. 

Nations y NiSh, (1980) describen el manejo de la selva que llevan a cabo un grupo étnico de orisen 
maya, ubicado al este del estado Chiapas, que comúnmente son conocidos como lacandones. 

Este grupo debido a su aislamiento en la selva, a pesar de la Conquista española, lograron preservar y 
practicar sus conocimientos relativos al manejo de bosque tropical. 

La estrategia de subsistencia lacandona, se centra en un sistema de uso múltiple de la tierra, con lo que 
asegura una gran diversidad de productos útiles de diversas áreas. Entre las principales zonas utilizadas 
por los lacandones en sus prácticas de manejo, se pueden mencionar: el bosque primario, la milpa, el 
bosque secundario, pantanos, ríos y riachuelos; los lacandones manejan algunas de estas áreas 
intensivamente, o simplemente mantienen o protegen otras. 

LA MILPA LACANDONA: Esta se basa en el tradicional sistema de roza-tumba y quema característIco de 
las zonas tropicales. Los lacandones tumban bosque primario o secundario, queman y siembran sus 
productos durante 2 a 5 años aproximadamente. Despúes dejan que la zona se regenere, siguen dos 
posIbilidades: cuando la zona llega a una altura de 4 a 7 metros cortan nuevamente para sembrar, o dejan 
que la regeneracIón sIga su curso, hasta reconstItuir el bosque primario. La apertura de nuevas milpas, no 
son más, que extensión de milpas existentes, más que cortar un nuevo lote para su milpa, el campesl110 
corta bosque primario a la orilla de su milpa y en el lado opuesto deja una zona de descanso o barbecho, 
en donde siembra diferentes árboles, de donde extrae fruta, látex y otros productos; aSImismo, de)" que 
esta zona siga con el curso normal de regeneración. Pasado cierto tiempo esta área puede ser clareada 
para un nuevo ciclo de cultivo. Este sistema permite al campesino k:ner hasta una hectárea c:n culhvo todo 
el tiempo, en un CIclo de uso de la tierra entre mrlpa, acahua! y bosque secundarla. 

Para el establecimiento de sus milpas los lacandones, se basan en las características de los sucios, la 
presencia de ciertos árboles como el ramón o la eeiba, ya que se localIzan en suelos bIen drenados, propios 
para la instauración de sus cultivos. TambIén utilizan árboles en las orillas de sus mIipas para evitar la 
expansión del fuego. Después de la quema, para evitar la erosión y lixiviación del suelo, SIembra raíces y 
árboles como Carica papaya, Musa sp. etc. 

Los lacandones usan como indIcadores para la siembra de diferentes vese tales en la mIlpa, la época de 
floración de ciertos árboles de bosque prImario. 

Una característica importante de la milpa lacandona es la disposiCIón de los cultIVOS en ésta, en donde se 
mtenta emular la diversidad presente en el bosque primario que circunda a ésta. 

OC' C'sta manera en la milpa lacandona,.se observa el maiz,Junto a especies rastreras como la calabazét 1 el 
chayote, ctc., así como, aJos, chiles, tomates, caña de azúcar, árbole$ frutaks y muchas especIes sJlvestres, 
así como variadas raíces como camote y mandíoca entre otros. 
EL /lC/lIIU/lL (VEGET/lCION SEClINDARlfI): este comprende una se,'I,unda categoría de uso, de 
importancIa fundamental en las actividades productivas de los Jacandones. En esta zona el campesino 
:-;ícmbra, una variedad de árboles y olras plantas; las que con)untamentt.:: con una serie de especIes 
sIlvestres, le proven una :2,ran cantidad y variedad de productos para su consumo. A:·,imLsmo, el acahuaJ 
representa una área de $ran lmportancia para la alimentaCIón de una ~l,ran variedad de ~tl1lmJ.k:s 
silvestres. Para c:! campC'sino lacandón, es una %()n<l de manejo de anima!t::s .silvestres , que proporcIona una 
proteína de gran cahdad, la cual no se encuentra en otras áreas. dd bO$quc~ y que cs fund~mcntal para la 

29 



dieta del campesino. Entre los animales que se cazan en el acahua1, se pueden menCIonar: cIervos, 
tepescuintles, puercos de monte, mapaches, etc. 
BOSQUE PRIMARIO: Este ecosistema comprende otra zona de considerable importancia en el sIstema de 
subsistencia lacandón. En esta área el campesino lacandón obtiene gran vanedad de productos naturales. 
También representa una zona potencial de caza de animales como aves, mamíferos e insectos, los que 
proven proteínas y artefactos dc uso, tales como plumas, PICleS, conchas entre otros. 

La importancIa que le da el campesino lacandón al bosque primario, eS que este pnmero, está conSCIente 
de las contribuciones de este bosque a su calidad de vida. f:s decir, ellos reconocen que el bosque es 
fundamental en la regulación de factores ambientales: temperatura, lluvia, evaporación y flujo de 
nutrientes. De esta manera, la preservación del bosque primario, le garantiza la perduración de su sistema 
agrícola de subsistencia. 

Por otro lado, los Jacandones tambIén aprovechan otros ecosistemas como lagos, ríos, lagunas, etc; de 
donde obtienen proteínas y minerales de gran valor provementes de peces, aves, reptiles tortugas y 
moluscos entre otros. 

EL TE"LOM HUASfECO 

El te'lom (parcelas de árboles) es parte integral del sistema agrícola de subsistencia usado por los 
huastecos que habitan el bosque tropical perennifolio en el sureste de San LUIS Potosí. El término huasteco 
te'lom literalmente significa grupo de árboles. Estos comúnmente contienen elementos de vegetaCIón 
primaria y secundaria, así como especies introducidas que son utilizadas para construcción, medicina, 
combustible, resguardo y alimentación para el ganado (A!corn, 1983). 

Del mismos modo como se piensa que pudiese haber ocurrido en la zona maya, se cree en la posibIlidad 
de que antiguamente los huastecos manejaron sus bosques provocando un cambIO muy pronunciado en la 
composición de los mismos. Se piensa que los actuales bosques tropicales de esta zona considerados 
"clímax" (o lo que queda de ellos) actualmente, no son sino estados sucesionales muy avanzados; resultado 
de la actividad y presión que el hombre ejercIÓ en ellos. (A!corn, 1981). 

En la actualidad el manejo del te'lom se basa en el reemplazo, introdUCCIón y supresión de aquellas 
especies que se desean mantener, o de las que se qUIere deshacer. SIempre bajo el Criterio que marcan las 
neceSIdades del campesIno. Por lo general, los te'loms tienen más de ochenta años, pero eXIsten algunos de 
edad más reciente. El criterio para el establecimiento de un nuevo te'lom es aquél en el cual se encuentran 
los árboles útiles (como es el caso de una milpa abandonada donde se protegieron algunos árboles); y a 
partir de aquí se comienza a manejar ya sea introduciendo especies, cambiándolas de lugar o 
supnmiéndolas de acuerdo a las necesidades que la gente tenga. Una de las características principales del 
te'lom es que en él confluyen una gran variedad de especies con muy diversos usos. Se ha estImado que en 
un te'lom pueden existIr cerca de 81 especies arbóreas que son utilizadas para consumo humano (A!cofn, 
1983). 

En los últimos años el manejo del te'lom ha ido decreciendo, pues en muchas ocasiones el campesIno 
requiere producir cosechas comerciales para insertarse en el mercado y solventar sus gastos, y por otro 
lado, es exhortado por el gobierno a "usar su tierra", pues al te'lom no se le reconoce como un uso 
productivo de la tIerra, cosa contraria a los pastiza!es para ganado o al monocultivo. 1..os cuales son 
considerados como "el mejor uso que se les pueden dar a estas zona.s". De lo antenor se put:::de observar, 
que no obstante que el te'lom representa una alternativa para obtener productos forestales de muy diversa 
índole para sufragar muchas de las necesidades del campesino, parece ser una práctica silvicola destinada 
a desaparecer (Alcorn, 1981; 1983). 

MANEJO DEL BOSQUE NATURAL POR LA COOPERATIVA FORt~';TAL YANESHA EN EL AMAZONIA 
PERUANO. 

lIartshorn (1 ~)90); INADE-APODESA, (] ~)~)O) y Buschbacher, (J 990) describen el programa de manejo 
foresta! r~alizado por una cooperatIva foresta! formada. por cinco comumdadcs nativas de An1ut..'sha 
(Yancs}w) <-'/1 el valle de Pa!cuzú, l'crLL t'¡nanL'!.:.tdo .... y apoyados técni(,,:amcntc por la a:,?,cl1cia de Ll:. pan! el 
desarrollo y c! Centro Científico '('ropica!, con la (tnalldad de que la comuntdad Inaney .. ' ~LiS h ... "'Isqw .. ':'. baj<..."\ 
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una producción sostenible para la obtención de productos forestales. Y asimismo, proveer empleos a los 
integrantes de la comunidad y proteser la integridad cultural de los indios amuesha. 

El plan de manejo forestal del Valle de Palcazú está basado en la delimitación de áreas de acuerdo al uso 
del suelo: áreas de protección forestales, agrícolas y ganaderas. 

Las zonas forestales están destmadas a la producción forestal y se dividen en bloques de producción, los 
cuales son manejados como unidades indcpendicntes con sus propiOS permisos y turnos de corta. Cada 
bloque bene su propio plan de manejo el que está basado en el inventario forestal aplicado a cada bloque. 
Básicamente, una unidad de producción está conformada por zonas o islas de bosque alto, las cuales san 
denominadas rodales operables. Pues en ellos se concentra el manejo forestal para su aprovechamiento. 
Estos rodales san áreas de monte más o menos homogéneos en relación al tipo de bosque. Cada rodal es 
tratado con un sistema silvícola bastante uniforme y estan limitados por el tipo de bosque y características 
flSlograficas. Estos rodales están diVididos por un sistema de fajas en los cuales se praebca la tala rasa. 
Como podrá observarse el rodal operable es la unidad principal de manejo. Para determmar el volumen de 
madera a cosechar cada año sin disminuir la capacidad productiva del bosque se divide el área total de 
todos los rodales entre el turno de corta, que para el caso de Palcazú es de 40 años. 

Los rodales están divididos por un sistema de fajas donde se practica la tala rasa y es de esta ZOna donde 
se extrae la madera y recursos forestales a aprovechar. La finalidad de las fajas es imitar las aperturas 
naturales causadas en el dosel por la caída de uno o varios árboles, estas son aperturas alargadas por el 
hombre que son realizadas para aprovechar madera y otros recurSOS de una manera intensiva y sostenible. 
Ya que estos huecos alargados en el dosel simulan a los naturales que permiten el proceso de regeneración 
natural en estos ecosistemas. 

Después de haber extraído la madera de las fajas éstas se dejan descansar por un periodo de dos años 
para permibr que descanse la tierra, y se deje que en la Zona vuelvan a crecer retoños. En esta etapa no se 
toca el terreno y al término de este penado, se inician las faenas de regeneración, ¿sto con la fll1aildad de 
fa.vorecer el crecimiCnto de los á.rboles que se pretenden cosechar. El proceso de regeneración en las fajas 
sujetas a tala rasa, es uno de los mecanismos más Importantes en el manejo del bosque. La regeneración 
consta de dos etapas principales: el rebrote de creclmiento o creCimiento de plántulas jóvenes, así como la 
germmación de semillas. 

La regeneración es lenta hasta el sexto mes, a partir del 20. y 3er año, el proceso es más acelerado. Se ha 
notado que en esta etapa pueden establecerse hasta 250 especies con una pcblación de 6000 individuos en 
media hectárea. A partir del 3er. y 4to. año, el número de especies e indiVIduos tenderá a decrecer debido 
a los mecanismos de competencIa. PosterIormente las especies de crecimiento secundariO darán paso al 
crecimiento de árboles pertenecientes al bosque pnmario. En esta última etapa es muy importante revisar 
el proceso de regeneración que se esté dando en las fajas que han Sido cortadas, para evaluar si es 
necesario la intervención del hombre para el crecimiento de árboles deseables. La intervención consiste 
básicamente en prácticas de limpieza que favorezcan la regeneración de especies con potencial mederable. 
Esto no quiere deCir que se trate de eliminar una gran vanedad de especies y favorecer el crecimiento de 
unas cuantas; COn la Intervención humana en d proceso de regeneración, solamente se pretende dar 
mayor oportunidad de sobrevivenc!a a todas aquellas especies que puedan tener un valor desde un punto 
de vista maderable, tratando de mantener la mayor diversidad posible. 

Los rodales o islas de producción están separadas por zonas de proteCCión, las cualc:s no son 
aprovechadas. Pues .sirven como reservono del bo:-;que natural, lo que permIte que en estas %onas se 
proleJa la diversidad blolósiea, aSImismo estas áreas son imprescindibles como fuente de semillas y 
plántulas para la regeneración natural de las zonas que son aprovechadas forcstalmentc. ASImismo, 
eXisten áreas de protección dentro de cada uno de los rodales. 

El principal mediO de transporte de la madera de la ?Ona de extracción a las áreas de acopiO, se realiza 
por medio de tracción con bueyes. [ntre las ventajas que representa la uttlización de bueyes .se pueden 
mencionar: que cx"tc muy poca alteración del ambiente. El uso de estos animales na Impide la 
regeneracIón natural, ya que sólo de J O a J 5 cm. de la capa superftcJaI del sucio es remOVIda. . 

[1 proyecto ['alcaz," no sólo implica el manejO del bosque desde una perspectiva sostel1lblc, sino el 
proccsam)t~nlo de 10:\ rCCUf=->OS forestales por medio de una planta de procesamIento fl'Wt":St.;l!. Ya ql-ll' e'sto 
permIte aumentar el valor de los productos extraídos de! bosque, y ser mús eficientes en ténl1lt10::\ 

económIcos. Ya que no .sólo se aprovechan los productos de buena. calIdad, sIno tJ.mbi0l"1 los sccundano:.; 
pueden ser :.tprovcchados para conSumo local, lo que tIene L'omo resultado un manejo y aprovechan1Jcntl'l 
del hOSql.ll' natuf:1J de una forma I1His eficiente. 
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Otro punto interesante en este proyecto, es la integracIón de las comunidades en el desarrollo y 
ejecución del plan de manejo. Lo que hace que mientras más relacionados estén los habitantes del ¡usar 
con el manejo del bosque y los beneficios de éste, más tenderán a cuidarlo y evitar su destrucción. 

EL PROGRAMA DE ACCION FOR};STAL TROPICAL A.e. (l'ROAH A.C.) 

El PROAFT A.C. O'rograma de Acción Forestal Tropical AsocIación CIVIl, es una organización no 
gubernamental constituida en 1992 para la ejecución del Plan de Acción Forestal de México (PAIT
MEXICO). Este último es una estrategia impulsada por la F.A.O., para conservar las zonas selváticas del 
mundo, cuyos principales objetivos son: 
-detener la deforestación en las zonas tropicales. 
-encontrar alternativas de manejo sostenIble de los recursos naturales y, 
-elevar la calidad de vida de los habitantes de estas zonas. 

El PROAIT, A.C; es la instancia ejecutora del PAIT México a cargo de la Secretaría de Medio AmBIente 
Recursos Naturales y Pesca. De esta forma el PROAIT AC. constituye un ejemplo de coordinación entre el 
gobierno federal, la sociedad civil y las poblaciones locales. Esta coordinaCIón se realiza a través de un 
modelo llamado Al1anza Tripartita para la Conservación y el Desarrollo; éstas están constituidas por tres 
elementos principales: 
1) la comunidad, ejido o asociación de pequeños propietarios. 
2) el apoyo técnico y, 
3) PROAIT, quien organiza y promueve el financiamiento de microproyectos. 

Estas alianzas tienen como filosofía el trabajo partIcipalIvo con las comUnIdades, a través de 
mlcroproyectos y partiendo de la base del problema buscan alternativas de manejo para los recursos 
naturales, que reVIertan los procesos de destrucción y desforestación. De esta manera, el PROA n a través 
de las Alianzas Tnpartitas promueve el fmanciamiento de proyectos cuya orIentación es la búsqueda de 
soluciones a problemas locales en el manejo de los recursos naturales, que contribuyan a la solUCIón de 
problemas globales; promoviendo nuevas formas de producción y gestión de los recursos naturales. 

La meta fundamental es promover proyectos de autogestión y autosuficiencia, así como de excedentes 
basados en él uso múltiple de los recursos naturales. El punto medular es el ordenamiento tcrntorial de la 
comunidad, del cual se pueden establecer dIferentes unidades de prodUCCión. 

Para la realizaCIón de estos proyectos, el PROAH utiliza la sigUIente metodología: 
-autodiagnóstico y plancación participatlva. 
-fortalec;miento de la capacidad de gestIón de las comUnIdades y grupos campesInos. 
-coparticipación de la SOCIedad civil organIzada. 
-enfoque integral e ínterdisciplínano. 
-promoción de actívldades productivas trad¡cionalc8 y alternativas, con una orientación haCIa la. 
sostenIbdldad. 
-fomento a la conservación y recuperacIón de los ecosistemas. 
-promoción de reseservas campesinas. 
-vitlculación e intercambio horizontal de los grupos campesInos. 
-acciones complementarws para mejorar la calidad de VIda de la población en cl ámbito social, económico 
y cultural. 

rara atender el problema de la deforestacIón en el trópico, el PROAfl' tiene los slsulentes IIneamicntos. 
-inducir el ordenamiento ecológico local de los proyectos comunales, orientado a la planeación racional 
del uso del suelo, que tenga como resultado la ubicaCIón de zonas culturales, áreas dcsradadas, 
de~l$naCJón de reservas forestales campesinas, zonas de restauración y de ser necesario plantaciones 
forestales. 
-identificación y rescate de especies natívas para su empleo en programas a~srosilvopastori\c~, de 
rcstau racIón y reforestación. 
-canalización de apoyo técnico y finanCIero ti. proyectos comunales de Viveros rústICOS. 
-promover la diverslficación de actividades económicas basadas en aprovcchamlcntos :mstcntabks de lo:'; 
diferentes potencwles eXIstentes en lo,..; eCOSIstemas forestales, como son los productos m~ldcnlbks y Jk' 
nwdcrab1cs, ccotunsmo, si!"tcn1~s a;~rostlvopaston1cs, cstabilizu.c¡ón de Iu. mdpu., insknsd'¡cación dc la 
:.:,,¡n~ldcría, rnanl'.l0 de fauna y p\ant~¡L'10nCS fcl«: .. " ... tak's ~¡\lcrn;.l.tlvas, entre otros. 
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Asismismo, la Alianza Tnpartita es un modelo de intervención comunitario a través del cual se busca la 
autogestión de los grupos comunitanos, me(j¡ante un método participativo de apoyo mutuo. La animaCiÓn, 
la promoción, la organización, la asesoría especializada y la capacitación constituyen las herramientas 
necesarias para lograrlo. La temática fundamental que se toca en estas alianzas son aspectos técnicos de 
ordenamiento, planeación y manejO de recursos y aspectos sociales de organización, género y calidad de 
Vida. 

De los ejemplos, mostrados anteriormente, se desprende que existen una gran variedad de elementos y 
técnicas tradicionales, que inclusive son retomados en alsunos de los sistemas modernos que intentan 
realizar un uso más racional e integrado de los recursos naturales. Sin embargo, estas expenencias no 
parecen ser la norma generalizada y sí, contltlúan acentuándose los procesos de deforestación y mal 
manejo de los recursos naturales en las Zonas tropicales. Subvalorando de esta manera un conocimiento 
tradicional que bajo ciertas condiciones pueden representar una alternativa con las adecuaciones 
pertInentes ti cada SIstema ecológico, social y económico locaL Pue.s en la práctlca este conjunto de 
conocimientos no entran dentro de los esquemas de diseño de estrategias para el manejo de los recursos 
naturales y en muchos casos se parte de concepciones o diseños importados de otros paises que no 
responden a las condiCiones de nuestro país, desplazando o despreciando todo este potenc",,1 cultural tan 
diverso, que se traduce en una vanedad de estrategias de apropiación de la naturaleza. 
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MODELOS DE MANEJO FORES¡'AL EN MEXICO 

En México las actlvldade, mherentes a los recursos sllvícolas se encuentran normadas por la Ley Forestal 
y su Reglamento. México ha tenIdo hasta la fecha, ocho leyes forestales (J 884, 192G, 1938, 1942, 1 %0, 
1986, 1992 Y la reclél1 legIslacIón forestal aprobuda en abnl de 1,)97 (ASoclUclón Nacional de 
ProfeSIonales Forestales, A.C., et al., 1994; SEMARNAP, 1996) 

La ley forestal de 1926 establece la obligatoriedad de formular estudios dasonómicos, como requisIto 
para obtener autonzaciones para realizar los aprovechamientos de las áreas boscosas. Los primeros 
estudios dasonómlCOS comprendieron el d¡seño de mapas forestales, la recopdaclón de datos de campo, el 
manejo estadístico de la información y la.. aplicación de métodos para calcular los volúmenes, mcrementos 
y coeficientes mórficos; sm embargo, muchos de estos inventarios eran muy generales y poco precisos 
para lograr d¡señar una estrategia óptIma de manejo (Veruette, 1984). Asim¡smo, en esta época los 
primeros lineamientos para el aprovechamiento forestal se fundamentaron durante vanas décadas por la 
utilizac¡ón de métodos de regulación europeos, que se originarion a partir de bosques notablemente 
normalizados y su aplicación en nuestro país fue un fracaso, específicamente en los bosques de coníferas, 
ya que éstos presentan una constitución irregular y particulandades ecológ¡cas distintas a los bosques 
europeos (Santillán, 1986). . 

Las distintas leyes forestales que comprenden los periodos de 1926 hasta1986, aunque con sus 
particulandades y modificacIones, centran en su filosofía de manejo obtener una cosecha más o menos 
ordenada en tiempo y espacio de los árboles que han alcanzado las dimensiones comerciales en áreas 
accesibles, lo cual ha obedecido a considcraciones de tipo económico, sin ninguna intencIón de conducir 
los maCIZOS forestales a una determinada estructua de acuerdo a las características y requerimientos de las 
especies a tratar (Santillán, 1986). Durante este periodo se diseñaron una serie de métodos para hacer una 
apropiación má efIcaz del bosque (específicamente de zonas templadas, o bosques de coníferas). Entre los 
más relevantes en orden cronológico, se pueden mencionar el de Carrillo de Loreto y Pcña Pobre en 19:;S 
y el uso de fórmulas de regulación por volumen, con complejas formas de organizac¡ón dasocrátlca. Antc 
el fracaso de este método surge el sistema del Método Mexicano de Ordenación de Montes (1v1MOM), el 
cual ha sido el prinCIpal, y el primer método oficial del Servicio Forestal de MéXICO. El cual fue diseñado 
para bosques templados y fríos, que ha predominado en la mayor parte del país desde 19!i0 (Mendoza, 
1983). De esta manera los aprovechamientos silvícolas se han reallzado por medIO del método de 
selección, el que forma parte del citado anteriormente, Método de órdenación de Montes, el que consiste 
en: 
a) Es un mClodo de regulación por volumcn e ll1crcmento. 
b) Se apllca a masas vír~enes Irregulares. 
c) Se busca recuperar al final del ciclo de corta las eXIstencias en pIe que se tenían antes de la corta. 
d) Hay una IntensIdad de corta que se determina sin emplear fórmulas, lo que favorece la atención de 
ncccsid~dcs $llvícolus y económIcas. 
e) Se asume que el volumen después de la corta se recupera al ritmo del interés compuesto. 
/) Se recalcula la intenSIdad dc corta para cada rodal, de acuerdo con el valor de su Incremento. 
;,) El método de re~encración que se apilea es el de selección 

(San[¡llán, 1 SS\); Villa, 1995) 
En síntesis7 c.ste método se basa en la extracción selectiva del arbolado sobremaduro, SIn mayor control ('1 

conslderacioncs silvícolas de manejo o económicas, de esta ma.nera la silvicultura del sIstema mexicano S~ 
basa en la remoción del árbol sobremaduro, que SI bien resultó abundante en la época en que nacIó esté 
sistema, no lo t:.s en la actualidad, por lo que es necesario Implementar nuevos métodos de manejo sllvícola 
(Mendo"~, 1 ~)¡;G). 

Por su pu.rtc en I ~)7:), se dc,o.;urRo'dlu el Plan de Mc.i~)ram¡cnto S¡]viL'("l¡¿¡ que d~¡ l1ornbrL' al slstcnw c.iL.' 
nwncJo flln.::sta! conoCldo como tv1.dodo dc Desarrollo S¡]víco!u (MUS), quc constItuye l'! sC:l,und("l rnét0dl"l 
oficial de aprovechamiento foreslal y que se considera como la única opción n.:al intentada en el pUl$. 
dc.)pués dd MMOM. 1::1 MOS, c:-> una sislcm:ltlzación de técnicas dasonómicas. para el ;;¡p:ovt.~l:ham\Cnh") de 
bosques de clima templado fria, cuyos objetivos son captar el máXImo potenCial prodllctlvo del suelo par" 
la producción de madera y obtener un rendimiento sostenido en volumen y productos, los cuaks se 
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pretenden alcanzar a través del concepto de bosques norma. El MDS se basa en el sistema de bosque 
regular con el método de tratamiento de árboles padre, el cual se adecua al comportamiento ecof!siológlco 
de muchas especies y la regulación de cortas por "rea, considerando la capacidad productiva del suelo, 
con la aternativa de hacerlo por área-volumen (Musalem, 1979). 

Para el caso de la silvicultura tropical el aprovechamiento se ha aplicado específicamente para especies 
preciosas tales como: caoba y cedro, para cuyo aprovechamiento se han aplicado el método de Selección, 
siendo la única medida regulatoria un diámetro mínimo de corta, 10 que ha temdo poco éXito en la 
regeneración natural. Asimismo, los estudios que intentan manejar la selva natural se han llevado a nIvel 
experimental; dando mayor énfasis a la aplicaCión de plantaciones de maderas preciosas, pero que han 
resultado muy propensas a la devastación por plagas (Santillán, 198G; fierros, 1978), 

Para la realización de las actividades forestales se llevan a cabo de manera general, los sigUientes pasos: 
a) Elaboración de estudios dasonómicos. 
b) Elaboración de catastro. 
e) Comunicación a propietarios del inicio de actividades en sus predios. 
d) Ejecución de marqueos. 
e) Control de volúmenes marcados y aprovechados. 
f) Informes de marqueo. 
g) Solicitud de documentación forestal y su control. 
h) Informe de fin de anualidad y soliCitud para la próxima. 
i) Realización de inventarios temporales. 

Por otro lado, las fases para llevar a cabo la ordenaCión de una área forestal son los siguientes: 
1) Se define el regimen y los derechos de propiedad, así como los límites y superficies de los terrenos que 
se van a ordenar. 
b) Se realiza un inventario de la masa forestal tanto para conocer los volúmenes existentes, la mortandad y 
el creCimiento que ha tenido hasta el momento de su cuantifIcación. 
e) Con base en las necesidades de producción y los resultados c¡ue arroje el inventario se establece el plan 
general de Ordenación de los bosques de la. umdad. 

En su punto esencial, el plan de ordenación establece se se formarán masas regulares o irregulares, 
establecerá también el método de regulación a utilizar en la producción, éste a su vez determmará los 
tratamientos de regeneración a utilizar, los métodos para calcular la posibilidad o volumen de corta y una 
calendarización de cortas y aplicación de tratamientos silvicolas para cada uno de los rodales que 
componen la unidad. El plan de ordenación define cuáles serán las actividades de protección y 
restauración que se Implementarán en los rodales. Por último, esta fase termma cuando se seleccionan, ya 
sea marcando o pintando los árboles que se van a derribar. En MéXICO todas estas actiVidades (hasta antes 
de 1986) eran realJzadas por las Unidades de Administración forestal y las DireCCiones Técnicas forestales 
(Santlllán, 198G). 

Para el caso de {os bosques tropicales como S~ ha menclonado anteriormente, el slst~ma de manejo en 
estc periodo no ha vanado mucho, tal es el caso, PlOr citar un ejemplo el del trabajo de Santos, ct al., 
(l9Gfl). El cual fue realIzado el1 cl Estado de Quintana Roo, bajo los lineamientos previamente plantcados 
por la Icy y reglamentos forestales vigentcs en ese momento. Se trata pues, de la Unidad Industnal de 
Explotación Forestal Maderas IndustrIalizadas dc Quintana Roo, fue creada por decreto preSidencial el 
30 de Juho de 1,)54, en terrenos de cste Estado. Con la finalidad de llevar a cabo el aprovechamiento de la 
riqueza forcstal que qucdaba concesionada. 

Con el propósito de tener una base en qué apoyar los volúmenes que se cxtnljcron ca.da año se formuló 
él I'royoeto de Ordenación que en aquellas fechas le correspondía cfi.:ctuar cl aprovechamiento de 10 
anualida.des volumétricas, utihzadas por ta industna maderera. 

Maderas Industnalizadas de Quintana Roo, S.A" fue la primera cmpresa que llevó a cabo la aplicación 
en los montes cálido-húmedos del país, de los adelantos téCniCOS que se habían aplicado en las áreas de 
clima templado y frío, para la formulación de los [,-'.;tudios Dasonómicos. Las CSpCl'lCS más explotadas 
fueron la caoba y el cedro por su Importancia comcn.:wl, las que se trubaJuban en mayor escala y por su 
abundancia le sí~~uicron la arnapola y los ~4rupos de cspccics duras y blandas corrienles, que tuvieran un 
uso industnaL 

tina de las curactcrísticas de este proyecto, y tal vez su mejor aporte fue conocC'r el c~!adCl en qUl' ~l' 
encontraba. el repoblado de !a~ especIes que en ese momento eran tlprovcchabks pa.ra la !ndustl~u 
con:.;um¡dora~ con el obJeto de prcvccr.su cxistcnci.:.t para apn:wcckU111C!1tos futuros y en caso C(')!ltr:lrll'l, 



miciar trabajos de repoblación para aquellas cuya presencia fuera deficiente y su utilidad fuera de tal 
envergadura, que convieniera su proliferación, ya fuera favoreciendo las condiCiOnes en las cuales se 
desarrollaban u obteniéndolas en plantacIones artificiales. En este trabajo, la distribución del repoblado de 
maderas precIosas era lo más importante que se pretendía obtener, en virtud del valor que esas especies 
representaban y tomando en cuenta que fueron estas especies en donde residía la costeabllidad de las 
instalaciones industriales. Antes de la consolidación de esta empresa, en la época porflriana esta zona fue 
concesionada a empresas norteamericana e inglesas, cuyo objetivo fundamental conSistía en la explotación 
de madera de caoba y palo de tinte. Estas compañías abandonaron sus operaciones en 1914, a raíz de la 
invasión estadounIdense en el Puerto de Veracruz. Posteriormente, los aprovechamientos de especies 
preciosas en esta área, se realizaron a través de permisos anuales que la Secretaría de Agricultura 
concedía a permisionarios y cooperativas ejidales establecidas en la Entidad, destinándose los productos 
obtenidos a la exportación en rollo. Hasta 19G7 se habían aprovechado un total de 141,428,892 M3 sin 
corteza de maderas preciosas (caoba y cedro rOJo) y 21,714,369 mS sin corteza de maderas corrIentes 
tropicales. 
En este estudio llevado a cabo en 1968, se realizaron los trabajos de ajuste al estudio dasonómlco que 
regían los aprovechamientos de la Unidad Industrial de ExplotaCión Forestal Maderas IndustrialIzadas de 
QUintana Roo. En donde las dos pnmeras etapas consistieron en: la toma de datos de campo para 
determinar los volúmenes correspondientes de las existencias reales totales, de las lotes que comprenden 
esta empresa. Toma de datos para conocer las condiciones silvícolas en ese momento, toma de datos para 
formulación de las tablas de volúmenes que se utilizarían; determinación de las superfiCies por estratos 
para cada una de las zonas en que fue diVIdida el área total de la Unidad; datos generales que permitIeron 
recabar Información sobre orografía, toponimia, propiedad de los predios, ubicación de caminos y 
poblados entre otros. El sistema de muestreo utilizado en este estudio fue el estratificado por fajas al azar. 
La intensidad de muestreo se realizó al 1 %, tomando en cuenta que la estratificación reduce las 
variaciones que se producen en cada rodal. Además, que este porcentaje ha Sido satisfactono en lo 
reférente al grado de exactitud que este estudio eXlje. En este estudiO, como en otros aprovechamientos 
forestales de bosques tropicales, los aprovechamientos son selectivos, encaminados prinCipalmente sobre el 
arbolado de características comerciales. En donde el diámetro mínino de corta es de 60 cms. O.A.P. 
(Diámetro a la altura del pecho) para maderas preciosas y de 55cm3. para las especIes corrIentes 
tropicales. Como ya se mencionó el método de tratamiento se realizó a través del Método de tratamiento 
de Selección Individual, dingido preferentemente sobre las especies de características comerciáles, que 
pueden ser empleadas para su industrialización. En lo referente al Método de Beneficio (la forma en que 
lleva a cabo su regeneración una masa forestal, después de ser Intervenida); ésta se llevó a cabo a través de 
brinzales que fueron obtenidos a través de semillas provenientes de árboles localtzados en este tipo de 
monte. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, los objetivos de este aprovechamiento forestal fueron los 
siguientes: 

-Extracción de! arbolado de maderas preciosas y corrientes tropicales, que tuviesen características 
comcrcw..lcs útiles a. la mdustna. 

- i\segurar la permanencia de dichas especies, procurando su mcrcmcnto en. número y volumen. 
-FavorCl;cr las condlciones de desarrollo en las cuales se encuentran las especIes dcscabks cOn la 

finalidad de mejorar la calidad de los productos obtenidos de las mismas. 
-EliminaCión de las especies que afectan el crecimiento de aquellas gue tienen aplIcación en la Industna. 

- Aplicar en la mejor forma posible los sistemas de extracción de productos maderables 
- con la finalidad de preservar el arbolado que aun no alcanza diámetros de corta aprovechables. 

MANEJO INTEGRAL FORESTAL 

A partir de la promulgación de la Ley rorestal de 1 ~lSG (la que era rcglamentana del artículo 27 
ConstitUCional vigente en ese momento), surge un nuevo murco legal entre cuyos avences en relación a las 
IC¿!,lslacloncs precedentes se pueden mencionar: 

La )nc,.:lusión del concepto dl-' l\!\ancjo JntL':~ral fOl"cstal (MI!'). Oc acuerdo a esla k,,<islacl'.ll1 el MIl' no C.'\ 
UI1 método, 111 una inlcnsld;.td ch.' nWl1cJo OCrl111da 1 smü una L.'1. .. 1)lCCpl'¡Ón 1.1L' L'Ó\1\\." plankar 1..'\ 
apn"lvcChart1Jl'l1to dl..' h."'" n.'curSi.)S fon..'sfaks, cons¡dcrandl' sus lt1tcracCloncs l'llll 10.'\ rCl'ur"l):-> ,ISl~l·l:lch.'s" \,.'1 
que debe CJ1ll1arcarsc dCI1tro del contexto SOc!occonórnico d\..' cada n.:,'.;ión forcst~!l ('s/\Rll, 1 ~)~~)). 
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Una premisa fundamental de este concepto, es que deben considerarse a todos los sectores involucrados 
en el aprovechamiento y conservación de los recursos forestales, para la satisfacción de objetivos 
específicos sin afectar intereses colectivos (Ley forestal, 1986). 

Esta legislación planteaba el aprovechamiento forestal, no sólo basándose en inventarios y estudios 
dasonómlcos como en legislaciones previas; sino realizando el manejo forestal a parhr de la ordenación 
forestal de las cuencas hidrográficas en bosques, selvas, zonas áridas y semi-árIdas, para llevar a cabo un 
manejo más integrado, en donde se dividiría el territorio en regiones de acuerdo a la naturaleza peculiar 
de sus recursos, tomando a la cuenca hldrográfica como unidad de manejo para propiciar y aseguarar una 
mejor administración forestal y contribuir al desarrollo rural integral (Ley Forestal, 1986. Art. 18). 

Otra de las ventajas que tiene esta legislación es el planteamIento de un aprovechamiento integral de alta 
productividad de los recursoS forestales, los que serian regidos por los conceptos de uso múltiple y 
rendimiento persistente (Ley Forestal, 1986 Art. 1°. Fracc. l-IX). 

Asismismo, una contribución importante para el caso de los estudios y permisos de aprovechamiento 
forestales, cambio de ,,"o del suelo y extracción de materiales de esos terrenos es la presentación de 
estudios de impacto ambiental, para evitar el deterior de los recurso naturales (Ley forestal, 1986. Art. 
23). Un elemento muy interesante de este marco jurídico eS la delimitaCión en las zonas selváticas, del 
área forestal permanente, que debe considerarse en el Programa de Manejo Integral forestal, para ser 
destinada al uso, aprovechamiento y protección o preservación. Un punto interesante, es que esta 
legislación no contempla las otras actividades no forestales como actividades aisladas al manejo forestal. Al 
contrario, establece que fuera del área forestal permanente existirán porciones de selva para uso agrícola, 
pecuarios, frutícolas etc. De esta forma estas zonas junto con el área foestal permanete deben ordenarse 
dentro de un sistema Integral de los recurso naturales. Tal es el caso de la roza-tumba y quema que deberá 
aplicarse en sitios fuera del área forestal permanente, cuando sean sitiOS adecuados para esta práctica y 
cuya superfiCie no exceda de dos hectáreas anualmente por indiViduo y deban someterse a periodos de 
descanso para ser reincorporados en forma cíclica al uso forestal (Reglamento Forestal, 1933. Artículo 
91). Para las actiVidades pecuarias, (Reglamento, 1988. Art. 51); especifica que éstas sólo se podrán 
realizar en áreas de reforestación y regeneración natural, cuando la vegetación natural no corra nesgo de 
ser dañada.. Sin embargo, no especifica d á.rea máxima para pastoreo,ni la remserción de las tU2rras de 
pastoreo después de su uso; en un marco de manejo mtegral forestal. 

En lo referente al aspecto sílvicola, el cultivo, regeneración y aprovechamiento maderables persistentes 
para los bosque de clima templado y frío queda baJO los siguientes métodos de Silvicultura: 
a) Matarrasa. 
b) Arboles Padre. 
c) Cortas sucesivas o de protección. 
d) Selección. 

La elección de cualesquiera 
características de los bosques 
Artículo 89.). 

de esto~ métodos o la combinación de los 
y de las condiciones donde se desarrollen 

m ismos, dependerá de las 
(Reglamento Forestal,1988. 

Para las selvas del país, el sistema báSICO quc se realice en las áreas forcstales permanentes, para fmes 
maderables y aprovechamiento diversldiCado dc especies preCiosas, duras y blandas comprenden los 
siguientes procesos de mejoramiento: 
I) cortas de arbolado sobremaduro y m"l conformado. 
2) Reforestación con especies de mayor valor ecológiCO y comercial, por medio de árboles semilleros, 
siembras o plantaciones. 
3) Cortas de saneamiento liberación y aclareos. 
4) Labores tales como: preparación de terrenos y limpleaza (Re;¡;lamento Forestal, 1 f)88, Art. ~)O). SI11 
embargo, c-n la mayoría de las %ona..'> tropH.:a.k:s se continúa aplicando el sistema selectivo derivado del 
Método MeXicano de Ordenación de: Montes (MMOM) para la cxlracctón de espeCIes con valor corncrcml 
{Santi!!án, 198(;). CO)1 pocos avances (:/1 esle: sentIdo, en rebelon a lc;';lSlaCIOI1CS ¿lntcnorcs. 
Para la otorgaclón de permisos de aprovechamiento, en legislaciones antcnorcs .-;c eXIgía solamente la 
realización de Il1vcntarios y estudios da.sonóm¡co.s; no así en esta lc¿z,ls1ación, donde no sólo son necesariOS 
lo.'> estudios unlcnormcntc mencionados, SI110 que el aprovechamiento fon .. ~sfal debe basarse ell L'I 
Pro~r;J.m;.\ lntc;z,ral rorc:-:.tal (Reglamento ron~stal, I~lgg. Arl. 101. rrdC( I y IU cl que de:b debe: tener como 
referencia la Cuenca hldro:~rúflca y :tl dls!rilo de desarrollo rural. asi cornO J¿l Identl~'¡<..'aclón dl' b 
poblaclón, distribución, mezcla, estrudura y estado sucesiona! y volúmenes de la vC:l,daCll~n ll..'rl'sta!, !:I 
c1usificlCión y características del suelo, la ubicia.ción de olros recursoS tale..- como a:.?,ua, mIl1erale .... , LtlIlU 
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silvestre y paisaje. Los sistemas y usos relacionados con estos recursos y sus interacciones, el régimen de 
propiedad, la situación económica, social y cultural de los dueños de los recursos forestales, la 
compatibilidad y conflicto en los usos de otros recurso naturales (Reglamento Forestal, 1988. Art. 102). 

Para el otorgamiento de permisos de aprovechamiento forestal que expida la SARH deberán contener: 
1) nombre y domicilio del beneficiario. 
2) Nombre, ubicación y superficie forestal aprovechable dd predio o predios susceptibles de 
aprovechamiento. 
3) El tipo de aprovechamiento forestal. 
4) Las normas técnlcas y las restricciones que rÍjan los aprovechamientos y la protección ecológica. 
5) Fundamentos jurídicos, técnicos y administrativos. 
6) Cantrdad de especies autorizadas. 
7) El responsable téCnICO del aprovechamiento. 
8) Las medidas para asegurar la restauración de las áreas forestales y la regeneración de las especies de 
interés en el caso de aprovechamientos persistentes. 
9) La garantía que fija la SARH ahora Semarnap, para que el titular del permiSO cumpla con los trabajos 
que deban realizarse en la forma y término que se prescnban. 
10) Vigencia del aprovechamIento. 
11) Las medidas de seguimiento y evaluación. 
12) La obligación de aplicar las preSCripciones definidas en el Programa de ManejO Integral Forestal en 
cada área de manejo, para los permisos de aprovechamiento perSIstentes (Reglamento Forestal, 1986. ArL 
108). 
Para el caso de productos no maderables, los estudiios técnicos justificatIvos deberán contener en forma 
general, el sistema para evaluar el recurso, el modelo de aprovechamiento que asegure la permanencia del 
mismo y su producción continua; la superficie por aprovechar en el predio, la o las especIes de mterés, su 
rendimiento y demás informaCión de apoyo, con el fin de justificar la cantidad de vegetaCIón o productos 
forestales por aprovechar. Para la fijaCión de las cantidades anuales de aprovechamiento de productos no 
maderables, deberá tomarse en cuenta el potenCIal productivo de las especies y la demanda naCional e 
internacional de los productos (Reglamento Forestal, 1988. Art.l 05 y 106). 
La vigencia de los permisos se da por anualidades, igual que en legislaciones antenores, 10 que resulta un 
poco contradictorio; ya que esta legislación de 198G plantea un aprovechamiento forestal mtegral, en 
donde el factor tiempo es importante en la definiCión de un diseño y ejecución de un manejo adecuado 
con este concepto. En donde un año, quizá no sea tiempo sufICIente para la realización del 
aprovechamiento integral de un bosque. 
ASimismo, de acuerdo con esta legislaCión se promoverá con ejidos, comunidades y pequeños 
prropletanos programas de forestación y reforestación rural, con los apoyos que: sean necesarios; con la 
finalidad de gencrar empleos, ingresos y satisfacer las neceSIdades de vegetación forestal para: 
fruticultura, ornato, medicinas, sombra, leña, meJoramiento de suelos, forraje, protección de vasos de agua 
etco J en estos programas se Intentaría buscar [a participación activa de los Jovenes y las mUjeres 
(Reglamento Forestal, 1988. MI. 83). También se promovería la formaCión de sociedades silvícolas 
reforestadoras aptas para estos fines, donde se fomentaría la creaCión de empresas silvícolas mixtas con 
ejldos y comunidades en los términos de la Ley Federal de la Reforma Agraria (Reglamento Forestal, 1988. 
Art. 84 y 85). Por otra parte, se alentarian a organizaciones de e.ldidos Y comunidades asi como pequeños 
propietarios, para que partiCiparan directamente en ¡as tarcas de conservaCIón, aprovechamiento y 
rescaten aquellas tradiCiOnes y valores culturales de t.ln mejor uso de los recursos forestales. En este 
sentido, tratándose de grupos indígenas se respetarán sus caracteríMl(":us culturaJe:-:. y S~ apoyarían aquellas 
tradiciones que den un mejor uso de los recursos forestales (Rcslamento Forestal, 1 ~)&&. Art. 21 y 22). 
Finalmente, la mayor contribución de esta legislación en n::lación él sus ankceXlras, es el plankamicnto de 
un manejo Intc:<ral forestal, cuya fInalidad es cO(Jrdinar las acclone.s que .se prc.scnban para admlnl.strar 
con fines productIVOS o de prcserv;.l.ción, todos y cada uno de 10:-: recursos tón .. '.sla.le." y su.'> asoCiado.s en los 
que se esté Interesado. t~s decir, aprovechar un recurso considerando el efecto que tiene .sobre Jos demás, 
sin rebazar los límites que la sociedad establezca.. el Mlr, debe prevenir la dc~~radación del ecosistema y en 
su caso m1tlgar los efectos negativos ya causados, tanto por las accIones dd hombre como por fenómenos 
mctereoló;,icos adversos (Ley Forestal, I ~)&{;; SI\RH. 1 D1\~). 
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PRINCIPIOS DEL MANEJO FORESTAL, BAJO LA LEGISLACION DE 1992. 

Como resultado de la modificación del artículo 27 Constitucional en 1992, se cancela la Ley Forestal de 
1986, para dar lugar a una nueva legislación forestal, que vaya más acorde con las nuevas disposiciones 
del artículo 27. En donde se plantee un marco jurídico que de los incentivos para la inversión y la 
modernización del sector forestal. En donde se promueva la mayor competitividad de los productos 
forestales nacionales, de acuerdo a los planteamientos del libre mercado y al tinte neollberal expresado en 
las modIficaciones al ya mencionado artículo 27. 

Entre algunos puntos de avance de esta legislación en relación a la de 1986, se pueden mencionar: 
- La constitución de un Consejo Técnico Consultivo Nacional Forestal, que se integra con representantes 

de la S.A.R.H., la Secretaría de Desarrollo Social y de oeras dependencias y entidades de la administración 
pública federal, así como con representantes de instituciones académIcas y centros de investigación, 
agrupacIones de empresarios y particulares, organizaciones no gubernamentales y de otras organizaciones 
de carácter social y privado, relacionadas con la materia forestal. Este Consejo llene como función, actuar 
como órgano de consulta de la S.A.R.H., así como de la Secretaría de Desarrollo Social, en lo referente al 
aprovechamiento forestal (Ley Forestal, 1992. Art. 60.) 
- Por otra parte, la S.A.R.H. llevará a cabo la zonificación nacional de los terrenos forestales y de vocación 
prefentemente forestal, basándose en el inventario forestal nacional de gran visión y el ordenamIento 
ecológico, como un instrumento de apoyo para la planeación del uso de los recursos forestales. Esta 
zomficación comprenderá: Zonas de conservación, Areas naturales protegidas, superfIcies localizadas por 
arriba de los 3,600 metros sobre el nivel del mar., superficies con pendientes mayores al 100%, superficies 
con vegetación de manglar y zonas de producción forestal (Ley Forestal, 1992, Art. 10.; Reglamento 
Forestal 1994b, ArL 70.; S.A.R.H. 1991; 1993). 

En relación a los aprovechamientos forestales esta legIslaCIón transforma los estudios de 
aprovechamlento en Programas de Manejo Forestal, cuya duración no sólo sería de un año como en la 
legislación anterior, sino que estos programas tendrían una vigenCIa mínima de un año y máxima de 
acuerdo a la zona geográfica del país, de 15 años para la zona norte y 10 años para la zonas centro y 
sureste. Lo que plantearía la posibilidad de un aprovechamiento forestal largo plazo y no sólo a través de 
anualidades como en las ley de 1986 y anteriores. 

ASImIsmo, estos programas contienen mayores precisiones para el otorgamiento de los permisos 
forestales, entre los que se pueden mencionar: 
1) Los objetivos generales y vigencia. 
Z) Ubicación y cuantificaCIón de las superfICIes de! prediO o predios. 
3) Diagnóstico general de las caracterísllcas físicas y biológicas de las superflclCs que deberá inclUIr; 
ehma, suelo, topografía, hidrología, tipos generales de vegetación y especies dominantes de nora y fauna 
sIlvestre. 
4) Estudio dasométrieo, consistente en un listado de las especIes forestales a aprovechar, el porcentaje de 
cobertura de copa...:;, la estimación de volúmenes y la productividad en incrementos maderables anuales ~n 
mdros cúbicos por hectárea, de b$ superficies por aprovechar, así como los métodos utilI%ados para 
rcalizar dicha estImaCión. El estudiO además se acompañad con un plano de escala mímma dc 1 :50,000 
en el que se Llbiquen, los tipos de vegetación forestal y la clasiflcación de las superfiCIes destmadas para 
conservación, producción y restauración. 
5) DeSCripCión de los sistemas silvíeolas, que mc!uirá el programa, la duración de! turno, las actiVidades 
de preparacIón del sitío para propiciar y estimular la reforestación; el tIpO, forma y periodicidad de los 
tratamientos intermedIOS; el tipo y forma de cortas de regeneracIón o cosecha; la denSIdad reSidual 
despu0s de cada tratamiento; los procedimIentos de extracción del producto; un plano COn la ubicación de 
los tratamientos por aplicar durante la vi,~eneia del pro,~rama y las medidas para manejar los residuos del 
aprovechamiento. 
G) ASlmismo, c:1 programa deberá contener las medidas para conservar y proteger el hábltar CXlstcntc dc
las especies y subespccics de nora y fauna ,')J/vestres y acuittlcas en peligro de cxtrnclón) amenazadas, raras 
y las sujetas a protección especial. Tambitn, idcntJfiear los posibles impactos nC$Qtivos sobre los recur,,,o." 
~Iso...:wdos en cada una de bs ctap.us del aprovechamiento forestal; cst~l identificación deberá bU8arse el1 el 
ani¡lSL'i conjunto de bs cJ..rJ..clcr[st¡C~lS fí~icas y b!o!ó~\ca.s dd predIO y su relacIón con las caraclcrístlcas de 
los trat:ll'l1icntos ,..;ilvícol¿ls prClpllc8tos y de 1:¡s técn:cu8 y prOCCdll1l1entos par;! la extraCCIón de lc'ls 



productos forestales. Es imprescindible describir cada una de las medidas de prevención y mitigación de 
los impactos Identificados así como los cnterios específicos y penados de aplicación en campo de cada uno 
de ellos. Deberá inclUirse la identificación y desenpeión de las medidas de prevención y ml!¡gación que 
habrán de aplicarse o seguirse aplicando en los caSos de Interrupción del programa, periodo de receso o 
por vencimiento de su vigencia. 
7) El tipo de infraestructura disponible y las acciones específicas para prevenir, controlar y combatir 
incendios y plagas o enfermedades forestales. 
8) También las medidas para prevenir y mltisar impactos ambientales durante las distintas etapas de 
desarrollo del programa, Incluyendo aquéllas a aplicarse en caso de interrupción o terminación del mismo 
programa. 
9). Los compromisos de reforestar y realizar tratamientos complementanos, indicando la densidad de 
regeneración mínima y el tamaño máximo de claro, que aseguren una regeneración adecuada después de 
las cortas de cosecha, en un periodo no mayor a cinco años. 
10) Planeación de la infraestructura necesaria para extraer y transportar las materias primas forestales, la 
ubicación de las obras en planos y las técnicas de construcción y mantemmiento que se usarán para 
reducir al mínimo los impactos ambientales. 
11) Nombre y número del Reglstro Forestal Nacional de la persona física o moral que formuló el 
programa, así como de aquélla que será responsable de dingir la ejecución del mismo. 
12) El mediO propuesto para el marqueo de la madera en rollo (Ley Forestal. 1992.Art.11, 12; Reglamento 
de la Ley Forestal. 1994b, Art. 8, 9 Y 10; S.A.R.H. 1994c). 
13) Para aprovechamlento forestales de selvas tropicales y de especies de difícil regeneración, así como de 
áreas naturales protegidas, es necesano la autorización de la Secretaría de Desarrollo Social en materia de 
Impacto ambiental (Ley Forestal, 1992; Art. 12). . 

Para el caso de programas de contingencia o especiales sólo deberá presentarse una justificación de las 
actividades de remoción de madera y una estimaCión de los volúmenes a aprovechar(Reglamento 
Foresta1.1994b.Artlculo 10). 

En lo referente a reforestación y forestación en terrenos forestales o de aptltud forestal, en terrenos 
menores de diez hectáreas, únicamente se neceita la notlflcación por escrito del Interesado a la SARH 
(actualment SEMARNAP; Ley forestal, 1992, Art. 1 j). 

Para las autorizaciones de cambio de uso del suelo en terrenos forestales, es necesario presentar estudios 
técnicos que justifiquen dicha acción y donde se ttllendan las normas oficiales mexicanas en materia de 
protección ecológica que emita la Secretaría de Desarrollo SoCial; de tal forma que el nuevo uso del suelo 
no comprometa la biodiversidad y contribuya a evitar la erosión del suelo, el deterioro de la calidad del 
agua y la. disminución en su captación. Conjuntamente con la justificaCión técnica una económica y social 
que sirva a la autoridad como sustento para la autorización para el cambio de uso del suelo (Ley Forestal, 
1992. Art. 19; Reglamento de la Ley Forestal, 1994b; Art. 13. Frac. Xl!). [n lo sustancial este apartado na 
varía mucho en relación a la legislación de 198G. 

Otro elemento de esta k,gis!ación que no $(: observó en la de 198(;, es la elaboración de auditoría.s 
técnicas en matena dc aprovechamiento forestal para la verificación de lo establecido en la ley forestal, las 
que se realizan por personal autonzado, en terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestales, 
cualesquiera que sea su régimen de propiedad, con el objeto de verificar el cumplimiento de lo dispuesto 
en esta ley. Estas auditorías técnicas tendrán como objetivo venfiear el cumplimiento de los programas de 
manejo autonzados y de lo establecido en la ley forestal y su reglamento, con el fm de procurar que las 
actividades de aprovechamiento, forestación y reforcstación, no comprometan la blod!versidad, la 
regeneración y capacidad productiva de los terrenos forestales y la conservación del agua. A diferenCia del 
marco jurídico de 1 :)86, en donde el control y la vigilanclá se realizaban en toda la cadena productiva? en 
esta ley de 1992, la supervisIón se especifica para las áreas arboladas y no en la etapa de transformaCión, 
transporte y comerCialización. Todo ésto con la finalidad de evitar trabas burocnitleas que permltlCran 
hacer más competitiva esta actividad (Ley rorestal, 1 ,hl2; Art. 44; Reglamento de la Ley Forestal, 1994b, 
Art. G(;; S.I\.iU 1.,1 :):)4d). 

Aunque C.sLl !cgilación plantea algunos puntos mteresantes como ya $(: han menCIonado, el enfoque 
;~cncral de ésta C~ la de adccuar.se: :1 !O:-l preceptos marcado.'> en las modifIcaciones al artículo 27 
constitUCIonal. Dc esta. mancra~ se pierde un poco la ('-"cnela de la ley de 19,sG, donde se cstabkcc un 
marco Jurí¿ico en el que. se plantea un aprovechamIento más integral y conscrvacionista de 10$ recursos 
forestales y sus ¡I,,,;ocludos, así como con el resto de l.:lS aet/vidudes productiva.'>; en donde lIna de la,'j 
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premisas fundamentales era el aprovechamIento integral forestal como un elemento indispensable para el 
desarrollo rural. Para en su lugar dar paso a un sistema que diera más ventajas a la producción forestal a 
gran escala de acuerdo a las necesidades del libre mercado, en donde los particulares tendrían un papel 
más decisivo. Es así, que uno de los pIlares de esta leyes asignar mayor importancIa a la sociedad, 
empresas y particulares, en el cuidado, regeneración y aprovechamiento de los recursos forestales. 
Restándole su papel protagónico al Estado, en materia de recursos naturales, para limitarse a crear 
mecanismos adecuados para la conCiliaCión entre intereses públlcos y privados, vigílando que el 
aprovechamiento de bosques y selvas sea productivo y aumente a través del tiempo. Uno de los apartados 
de esta legislación establece el promover asociaciones entre ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios 
e lnverslonistas, dando lugar paulatlnamente a que sean los particulares pnmordialmente los futuros 
responsables de la conservación y regeneración de los bosques y selvas (Ley Forestal, 1992. Art. 4to.; 
SARH.1992). 

LEY FORESTAL 1997 

Esta nueva ley fue aprobada en la Cámara de Diputados el 24 de abril de 1997 y el 29 de abril del 
mismo año en la Cámara de Senadores, asimIsmmo, el 4 de febrero de 1988 se definió la versión final del 
Proyecto de Reglamento de esta ley. Con esta nueva ley y reglamento se reforman, adIcionan y derogan 
dIversas disposiCIones de la Ley Forestal de 1992. Entre los puntos principales de esta ley (SEMARNAP, 
1997) en relación a lade 1992 se tienen: 

Para el caso de los permisos de aprovechamiento forestal esta legislación establece que: 
Se requiere la autorización de la SEMJ\RNAP para el aprovechamiento de recursos forestales maderables 
en terrenos forestales O de aptitud preferentemente forestal. Dicha autorización comprenderá la del 
programa de manejo a que se refiere el artículo 1 Z, y la que en su caso, corresponda otorgar en materia de 
impacto ambiental. De acuerdo al artículo 1 Z de esta legislación, las solicitudes para obtener autorización 
de aprovechamIento de recursos forestales maderabks, deberán acompañarse de: 
1. El nombre, denominación o razón social y domicllio fIscal del propietario o poseedor del predIO o de 
quien tenga derecho a realizar el aprovechamiento. 
Z. El título que acredite el derecho de propiedad o posesión respecto del terreno o terrenos objeto de la 
solicitud. 
3. El programa de manejo forestal, que deberá contener: 
a) Los objetivos generales y la vigencia del programa. 
b) La ubicación del terreno o terrenos y las características fíSIcas y biológicas del ecosistema forestal. 
e) Los estudios dasométricos del área. 
d) Las técnicas que se utilIzarán en el aprovechamiento y la referencia a los CIclos de corta,dc acucrdo con 
los pnnclplos de manejo forestal sustentable, que se cstablezcan en las normas oficiales meXicanas· 
e) Las medidas para conservar y proteger <él hábitat de especies de flora y fauna silvestres amenazadas o en 
peligro de extlnción. 
f) Las medidas para la prevención, control y combate de plagas, enfermcdades e incendios. 
g) Las medidas de prevención y mitigación de Impactos ambientales, en las distIntas etapas de la aplicación 
del programa de manejo. 
h) Los compromisos de forestación o reforestacIón que sc contraigan. 
i) La plancación, en su caso, de la infraestrw;turu necesaria para transportar las materia..,; pnma~ fort:stalcs 
que se obtct1<..;an. 

[Jara el caso d~ aprovechamientos forcstaks maderables en supcrficlcs menores o i:?,uak.s a 20 hectáreas, 
el interesado podrá presentar un programa de manejo forcstal simplIficado. Cuando el aprovechamiento 
de csla.s superfiCIes se incorpore o pretenda incorporarse él. una Unidad de: producción mayor~ el 
propIetario o poseedor deberá satisfacer íntc$r-.lmcnlc 10'-; reqUisitos mcnclon,tldos an~~n.ormcntc. , , 
Tr~tándosc de. aprov12chamicntos forcstah:s en selvas lrop¡ca.les y de especles de dlflCl\ rcgcneraclOn, aS1 

como en úreas n~turalcs prote:~Jdas, una nwnifcsL:'H':lón de Impacto ambu.,::ntal, en los tcrmJtlos de la 
lcS.lslución aplicable, la cual se Inte$rad al pn.")~l,ranw de manejo respectiVO, para su autor!za~lóll 
SUllullúnca. t:n este senLld(1 los Iincamicnto,..¡ para la e1aborución de los jlro~l,ramas d(: J.pn..·wcchllmclnh-J 
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forestal son iguales a los planteados en la legislación de 1992. Sin embargo, en el proyecto de Ley forestal 
1987, se anexan algunos apartados interesantes como: 
- Diagnóstico general del predio, incluyendo el análiSIS de los aprovechamientos anteriores y la respuesta 
del recurso a los tratamientos aplicados; diagnóstico cronológico del proceso de cambio de uso del suelo y 
ordenamiento del suelo forestal en el predio, por lo menos en los últimos cinco aftas; balance de la 
población de la región y su influencia sobre los reCUrsos naturales, destacando la estImación del consumo 
de leña y carbón para usos domésticos en metros cúbicos totales por familia o per capita al año y las 
condiCIOnes socioeconómicas y culturales de la región (Reglamento forestal, 1988. Arl. 29 secc. VIII). Para 
el caso de manejo de bosque irregular o selvas, se incluirá Un programa anualizado o periódico de las 
superficies y volúmenes a aprovechar por especies, criterio de madurez; periodo de recuperaCIón; los 
volúmenes y la densidad después de la corta; intensidad de corta, distrIbución de productos y los 
procedimientos para su extracCIón y las medIdas para manejar los residuos del aprovechamIento 
(Reglamento forestal, 1988. Art. 29 Secc. VIII. Inciso b). Así como compromisos de reforestación cuando 
no se presente la regeneraCIón de acuerdo a las especificaciones téCnicas. En este caso cuando se opte por 
la reforestación inmedIatamente después de la corta, se deberán utilizar espeCIes nativas de la región que 
garanticen la composición del bosque origmalCReglamento forestal, 1988. Art. 29. Secc. XIII). 

De acuerdo al artículo 14 de esta legislación, la SEMARNAP sólo podrá negar la autorización solicitada 
cuando: 
1) Se contravenga lo estableCido en la ley forestal, las normas oficiales meXicanas o en las demás 
dISPOSIciones legales y reglamentarias aplicables. 
2) Se comprometa la biodlversidad de la zona y la regcneraclón y capaCidad productiva de los terrenos en 
cuestión. 
3) Exista falsedad en la ll1formación proporcionada por los prom aventes, respecto de cualquier elemento 
de los programas de manejo correspondientes. 

Como un elemento más en la regulación del manejo forestal, en esta legislaCIón se incorpora el marco 
jurídico que permite la promoción y control de las actiVidades de forestación, las que deberán regirse de la 
sigulen te manera: 
1) De acuerdo al artículo 1 G de esta legIslación, la forestación con propÓSitos de producción comercial en 
superficies menores o iguales a 20 hectáreas, únicamente requerirán de un aVISO por escrito del interesado 
a la SEMARNAP, que deberá contener: 
1) El nombre, denominación o razón social y domicilio fiscal del propietarIO O poseedor del predio, o de 
quién tenga derecho a realizar los trabajOS de forestación. 
2) El título que acredite el derecho de propIedad o posesión respecto del terreno o terrenos objetos de la 
solicitudo, en su caso, el documento que acredIte el derecho para realizar las actividades de forestación. 
3) Los requiSItos en materia de impacto ambiental establecidos en la Ley de Equilibrio Ecológico y la 
Protección al AmbIente, sus disposiciones reglamentanas y las normas oficiales mexicanas aplicables, 
cuando así corresponda. 
4) La ubicación del predio, la supcrflcic a forestarse y las especies que se van a utilizar. 

En el caso de forestacionc.'l comcrcJalcs ma.yorcs de 20 y menores o iguale,.; a. 250 hectáreas, de acuerdo 
ul artículo 17, se: necesitará que el interesado presente a la S¡:MARNAP, para su autonz.aclón un mfarme 
de forestación que deberá. inclUIr la sigUiente documentación e informaCión. 
1) El nombre, denominaCIón o razón social y domIcilio fiscal del propietariO o poseedor del predio o de 
quien tenga el derecho a realizar los trabajos de forestaCIón. 
2) El título que acredIte el derecho de propiedad o posesión respecto del terreno o terrenos objeto de la 
solIcitudo, en su caso, el documento que legimite la facultad del promovente para realizar las actividades 
de forcstación en el terreno de que se trate. 
:-\) Se creará la figura del Programa integrado de manejo ambiental y forestación, como un Instrumento en 
el que se incluyen los elementos de la manifestación de impacto ambIental y del programa de manejo 
forestal, que servirán para que se emita una sola resolución por la autoridad que es competente en ambas 
matenas. Este proS,rama intc;;,rado de manejo contemplará lo SI,l',ulcntc: 
a) Lo." objetivos $cncraks y la vigcncJa del programa. 
b) La ubicación del predio o prcdiO~, así como la:-: superfICIes a forcstarse. 
c) Las Glractcrístlcas fíSIcas y blD\ó~icas ,'2,cnCfaks de las superflclt.!s obJdo de la f,,-"1rcstacIÓI1, que deberán 
referirse 3 clIma, sudo, lopografía, htdroto:,!,ía y vegetación eXIstente. 
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d) Las especies forestales que se van a utilizar y lajustificación de su selección. 
e) Las medidas para la prevención, control y combate de plagas, enfermedades e incendios. 
f) La ident¡(icación de los impactos ambientales y las medidas para su prevenCión y mitigación en las 
distintas etapas de aplicación del programa, asimIsmo deberán señalarse las medidas que se apltcarán en 
caso de interrupción del programa o a su conclusIón, con objeto de recuperar o establecer las condiciones 
que propicien la continuidad de los procesos naturales. 
g) Las medidas para preservar y proteger el hábitat de especies de flora y fauna silvestres. 
h) Las acitividades que se ejecutarán y las técnicas que se utilizarán con el fin de establecer, mantener y 
aprovechar la forestación en las superficies y en los ciclos de que se trate, de acuerdo con los principios de 
manejo forestal sustentable. 

Para plantaCiones comerciales mayores a 250 hectáreas, de acuerdo al artículo 19, se reqUiere 
autorización de la SEMARNAP. Asimismo, el programa integrado de manejo ambiental y forestación, 
deberá aclicionarse con; 
1) Las características físicas y biológicas del ecosistema forestal. 
2) La descripCión de los aspectos socioeconómicos del área en que se establecerá la forestación. 
3) La vinculación con las disposiciones, normas y regulaciones, sobre ordenamiento ecológico del 
territorio en el área correspondiente. 
Por otra parte, según el artículo 19 bis, la autorización del programa mtegrado de manejo ambiental y 
forestación comprenderá simultáneamente la del maneja forestal y la de impacto ambiental en los 
términos de la legislación aplicable. Asimismo, dicha autorización facultará a sus titulares para realizar el 
aprovechamiento de los recursos forestales que se obtengan en la forestación de que se trate. 

Otro punto a resaltar, según el artículo 19 BIS 3; c¡ueda prohibido el estableCimiento de forestaciones 
Con propósitos de producción comercial en sustitución de la vegetación natural de los terrenos forestales. 
ASImIsmo, las actividades de reforestación y las práctIcas de agroforestería se realizarán de acuerdo con el 
Programa NaCIOnal de Reforestación a cargo de la SEMARNAP. Las prácticas de agroforestería se 
realizarán en terrenos agropecuarios y de aptitud preferentemente forestal (Ley Forestal, 1997. Art. 15; 
Proyecto de Reglamento Forestal; 1988. Art. 46, 49). También la SEMARNAP establecerá mecanismos 
necesarios para proteger y conservar los recursos genéticos forestales, como son los bancos c10nales y de 
semilla (Reglamento Forestal, 1988.1\rt.50). En los programas de reforestación deberá conservarse en lo 
posible, la composición y estructura de la flora original del área a reforestar (Reglamento Forestal, 1988. 
Art.54. Fracc. 1Il). 
Para cambio de uso del suelo en terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal, sólo se otorgarán 
previa presentación de estudio téCniCO y socioeconómico que lo jusltfic¡ue (Ley Forestal, 1988. Art. 19 BIS; 
Reglamento Forestal, 1988. Art. 74) lo que no presenta grandes cambios en relaCIón a la legIslación y 
reglamento de 1992. 
Otra de las principales premisas de esta nueva legislación y su reglamento ConSiste en, contrarrestar 1" 
laxitud en materia de control y regulación administrativa de la pasada ley forestal de 1992. Ya que en ésta 
la reglamentación se fundamentó en las zonas de aprovechamIento forestal, desregulando el resto de la 
cadena productiva. Es de esta manera que en esta nueva ley se plantea un control y regulaCión más 
estrIctos a lo largo de toda la cadena productIva. EVItando aSÍ, la tala. c1andestma y el comercio IlíCIto, 
l!ntre otros~ de productos forestales. Oc acuerdo a esta ley, se pretende garantizar una mayor úficacia C-n 
las labores de inspección y vi:,ilaneia; así como tipifIcar claramente, baJO el marco legal, los distintos 
delitos y su pertinente sancIón de acuerdo a la gravedad de los mismos. [$ así, qUt bajo esta legislaCIón se 
pretenden establecer infracciones claras, perfectamente delérmtnabJes para la autondad y sanCIones c¡ue" 
verdaderamente Il1nIban III conducta infractoria" (comIllas mías). Al I¡,ual que en la legislaCIón de 1 D\lZ, 
la SEMARNAJ' realIzara visitas de inspección y auditorías técnicas en las zonas de aprovechamiento 
forestal; asl como a qUIenes comercialicen materias prImas forestales (Ley Forestal, 1997. Ar!. 44; f'royecto 
de Reglamento Forestal, 1 \nl8. Art. 153-15()). 
FlI,almente, otra de las premisas fundamentaks de esta leyes el estableCImiento de principios que deben 
regular los derechos de propIedad de los recursos forestales, que están directamente relaCIonados con Ie,s 
derechos de propiedad de los terrenos en Jos c¡ue se localizan. En este sentIdo se propone, artículo 1,l BtS 4 
que estos principIOS sustenten el derecho de los propietarios y de los IC:l,ítlmos poseedores de los terrenos 
t"!.:weslaks, respecto óe la rc¡z,ulac¡ón prevista en la esta ley fon::stal. para el aprovccham\cnto de sus 
recursos. 



De acuerdo a las distmtas legislaciones forestales, la de 1986, se adecua un poco más al concepto de 
integraildad o manejo integrado analizado previamente. Las últimas legislacIones se alejan de este marco 
conceptual. Yen todos los casos no se plantean estrategias legales que soporten un real manejO sustentable 
e integral de los bosques y selvas. En el caso de estas últImas, es necesario plantear que el manejo 
integrado debe tener como premisas fundamentales la participación directa de los habitantes locales de 
estas reglones en el diseño, manejo y usufructo de este recurso. AsimIsmo, es fundamental que el manejo 
forestal, no sólo se restrinja a esta activIdad productiva, sino que sea visualizado como un sistema en 
donde confluyen diversas actividades como: la forestal, agricultura, ganadería, recolección etc., en donde 
la utilización del concepto de uso múltiple de los distintos recursos presentes sea retomado efectivamente 
con la fmalidad de diversificar las distintas umdades productivas tanto en espacio como en el tIempo, para 
lograr un manejo sostenible e integral de las zonas selvátIcas. 
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LEGfSLACfONES FORESTAUS 

, IXGISLAC10NES ANTERIORES ¡\ 1986 LEGISLAC10N DE 1986 Y LEGISLACION DE 1992 Y LEGISLACION DE 1997 Y 
REGLA,\1ENTO 198& REGLA,\1ENTO 1 994 REGLAMENTO 1998 

Antes de 1950: Utilización de métoclos Insel'cíón del concepto de rnanejo Zomficación nacional de los terrenos Mantener actualizado el inventario 
de regulación eUfopeos que resultaron integral forestal, en la admimstración forestales y de aptitud forestal a partir : fo~estal nac10nal Determinar criterios 
un fracaso. de los recursos forestales. del Inventario de Gran Visión y el para caractenzar y delimitar los 

Ordenamiento Ecoló~ico. distintos ti¡Jos de Zonas forestales. 
A partir de 1950: Utilización del Interacción del bosque con sus Constitución del Consejo Técnico Constitución de un Consejo Técnico 
¡., 1etado Mexicano de Ordenación de recursos asociados, en un marco Consultivo Nacional Forestal; órgano de Consultivo Forestal a nivel nacional, así 
.\-1antes (diseñado para bosques socioeconómico particula.r, consulta de la SARH en el como la constItución de consejos 
templados y frias). aprovechamiento forestal. re~ionales. 
1973: Se desalTolla el Método Silvícola Aprovechamiento integral de alta 
(MDS), segundo método ofiCial de productividad, basado en el uso 
aprovechamiento forestal para clima múltIple y rendimiento perslstente. 
templado y frío. 
Aplicación de métodos de tratamiento Ordenamlento integral de las distintas 
de ZClnas templadas él áreas selváticas. unídades productivas incluyendo la 

forestal. 
Ordenación de Cuencas hidrográficas Zonificación en: zonaS de conservación, 

I de bosq lIes, selvas y zonas árídas; para á.reas naturales protegidas, superficies 
la formulación de! Prognu-na Integral con pendientes mayores a 100%, 
forestal de cada rezión. vegetación de manglar y zonas de 

I¡>roducción forestal. 
PERMISOS DE APROVECHA,\1lENTO PERMISOS DE APROVECHAMlENTO PERMISOS DE APROVECHM11ENTO PERMISOS DE APROVECHAMlENTO 
fORESTAL: FORESTAL FORESTAL FORESTAL: 
Estudios dasonómicos. EstudJO que incluya: Instauración de Programas de Manejo Se establecen los mismos lineamientos 
Inventaríos forestales. Inventario. Forestales, que mcluyan: para. otorgar permisos de 
TRATA,VlIENTOS SILVICOLAS: Estudio dasonónücQ. Inventarios. aprovechamIento forestal que en 1992, 
Al Bosques templados: Cuenca hidrográfica como unidad de Estudios da.sométrlCos. mediante el Programa de Manejo 
,\!élodo de selección (derivado del maneJo. Tipos de vegetación y su clasificaCIón Forestal. ASllnismo, para selvas y áreas , 

¡\1ét0do Mexicano de Ordenación de IdentificaCión de la poblaCión vegetal: en: conservaCIón, producción y naturales protegidas es necesario una I 

! ,\lontes), basado en la extracción del dIstnbución, mezcla, estructura, restauración. mamfestacIón de impacto ambiental. , 

¡ ¡¡rbolado sobremaduro. estado succsional, características del TRATA,\1IENTOS S!LVICOLAS Sin embargo, en esta legislación se I 

i el Selvas: uf¡lización del Método de suelo. Duraclón del turno, tra tamienfos incluye en el Programa de Manejo, el 
, Selección derivado del Método RelaCión con otros recursos asociados, intermedios, tIpos de corta y análisis de aprovechamientos 
\ ,\lcxicano de Ordenación de como agua, fauna, minerales etc. regeneración, procedimientos de anteriores y la respuesta de] recurso a 
j ,\ 1ontcs. específicamente para TRATAMI[i\"[OS SILVICOLAS extracción, medidas para manejar los tratamientos aplicados. 
i extracCión de especics comerciales, a) Bosg ues Tcm pIados: ma tarrasa, residuos del aprovechamiento, medidas Selvas: se incluye un programa 
~U1clpaJHlcnte caoba y cedro. arboles l2adrc:l cortas de de prevención de Ul1pactos nC.2;atlvos. anuaJizado o 12criódico de las --



¡ Medida de regulación: diámetro protección, selección, Selvas: Arca forestal permanente para superficies y volúmenes a aprovechar 
mílllJllO de corta, b) Selvas: delimitación del área conservación o producción, por espeCIe: criterio de madurez, 
Vigencw de los aprovechamIentos: forestal pennanentc. Estudio de impacto ambiental. periodo de recuperaCIón, volúmenes y 
anual. Selección del arbolado sobremaduro. densidades después de la corta, manejo 

EstudIOS de impacto ambiental, Vigencia del aprovechamiento: Mínima de residuos, 
VigenCia del aprovechamiento: anuaL de un año y máxima 15 años (zona VigenCia del aprovechamiento: 

norte) y 10 años (centro y sureste). dependerá de los objetivos planteados 
en el Pro~rama de Manejo. 

REFORESTACION y FORESTACION REFORESTACION y FORESTACJON FORESTACIONES 
Reemplazo de especies vegetales Especificar densIdad de regeneración Se define el marco jurídico para la 
nativas por comerCIales; prevla mínima y tamaño máxímo del claro que promOCIón y control de forestaciones 
justificación técnica. asegure una regeneración adecuada, comerciales. 

Para forestaciones en terrenos menores Menores o iguales a 20 hectárea.s, sólo 
de 10 hectáreas, sólo se necesitará se requiere aviso a SEMARNAP. 
notificación por escrito. Mayores de 20 hectáreas, es necesario 

la autorización de SEMARNAP que 
exige: 
El Programa Integrado de Manejo 
Ambiental y Forestación. Que incluye 
estudio de impacto ambiental y el 
Programa de Manejo Forestal. 
Plantaciones mayores de 250 hectáreas: 
autorización de la SEMARNAP. Al 
Programa Integrado de Manejo 
Ambiental y Forestación se incluirán: 
Características físicas y biológicas del 
ecosistema forestaL 
Aspectos socíoeconómicos del área, 
Normas sobre ordenamiento ecológico 
del área. 
Prohlbición de forestaciones 
comerciales en sustitución de la 
vegetación naturaL 
Fomentar la asociación entre 
ejIdatarios, comuneros, pequeños 
propietarios y otros productores 

I 
forestales; para hacer más competitiva 
esta actiVidad. 

f------- -_.--
CA,\1BJO DE USO DEL SUELO CAMBIO DE USO DEL SUELO CAMBIO DE USO DEL SUELO 

~ 

! 
, 

Prevw.1ustiflCación téCnIca y Se autOrizará previa Justlücación técnica Se autorizará previa JustifIcación 
, 

i , , soclocconOmlCa. Y socloeconómIca. técnica_y' soclocconómica, I ,------



Para el caso de la agncu]tura se 
plantea ]a reincorporación de. terrenos 
de roza.~tumba y quema para el uso 
forestal. 
Las actividades pecuarias se realizarán 
en áreas de reforestación y 
re...z~neración natural. 
ARrAS PROTEGIDAS ARrAS PROTEGIDAS AREAS PROTEGIDAS 
AdministracIón y aprovechamiento A cargo de la SARH, su administración A cargo de la SEMARNAP, su 
aLltortzados por la SARH o entidades se realizará por gobiernos estatales o administración se realizará por 
paraestatales, sin transferencla a transferidas a personas físicas o morales. gobiernos estatales o por medio de 
terceros. transferencía a personas físicas o 

morales. 
COllSlderac¡ón de todos los sectores Promoción de asociaciones entre ejidos, -Igual que en la legislación de 1992. 
ltlVolucrados en el aprovechamiento comuneros, pequeños propietarios con 
forestal, como promotor del desarrollo Inversionistas. 
rural. 
IC:SPECCIOJ\ y VlGILANCIA INSPECCION y VlGILANCIA INSPECCION y VlGILANCIA 
Se lJeva a cabo en toda la cadena Realización de auditorías técnica.s sólo Auditorías técnicas y de inspección en 
p¡\.1I,.iuctíva. en zonas de aprovechmmento forestal. las ZOllas de aprovechamiento, así 

Desregulando el resto de la cadena como estricto control a lo largo de toda 
I productiva. la caden"]Croductiva. 

TENENCIA DE LA TIERRA TE:\ENCIA DE LA TIERRA TENENCIA DE LA TIERRA TENENCIA DE LA TIERRA 
Ley agrana defimda por el Artículo 27 Balo la ley agraria defmida por el Bajo la ley agraria definida por la Bajo la ley agraria definida por la 
Constitucional. Artículo 27 ConstltucionaJ. modificación al Artículo 27 modificaCIón al Artículo 27 

Constitucional. Constituclonal. 
- - - -------- - - --- ~_._----- ---- ~ 



RESULTADOS DE LAS ENCUEi>'TAS APLICADAS EN EL I;)IDO XKAN-HA, 
PARA CARACTERIZAR EL MANI;)O FORESTAL BAJO EL 

CONCEPTO DE INTEGRALIDAD. 

El ejido Xkan-ha cuenta con una superficie total de 32,156 hectáreas, de las cuales 28,700 de éstas 
tienen aptltud forestal (I.N.E.G.l., 1990). 

En esta zona se han realizado aprovechamIentos forestales que datan de la década de los cuarenta. Estos 
aprovechamientos se reailzaban principalmente por empresas madereras cercanas al ejido. Los 
aprovechamientos de estas empresas se caracterizaron por la extracción selectiva de especIes preciosas 
tales como la caoba y el cedro, sin ningún fundamento técnico. 

El manejo de los recursos forestales en Xkan-ha, al igual que en el resto del país se determinó y 
determina por lo quc establece la legislación forestal en turno. En las que se tipifica el tratamIento o 
conjunto de técnicas a seguir en el aprovechamiento de los recursos forestales, para la autonzacÍón de los 
permisos de corta. En este ejido, el sistema de aprovechamiento a partir de 1983 hasta 1990 se basó en la 
elaboración de un inventano forestal y un estudio dasonómico, en donde se determinaban los volúmenes a 
extraer y los fundamentos silvicolas a aplicar. 

De acuerdo a regIstros de la SAGAR, Campeche, a partir de 1983 los volúmenes en rollo en metros 
cúbicos fueron: 

AÑO 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

VOLUMENES AUTORlZADOS 
PRECIOSAS COMo TROPICALES 

300 300 lOO 

300 300 300 

150 300 101 

2500 

150 1500 130 

150 1500 50 

ANUALIDAD 19S~)-1990 

VOLUMEN EJERCIDO 
PRECIOSAS. COMo TROP. 

300 

150 

300 

1260 

250 

150 

Aunque en el año de 198G se decretó unu nueva ley forestal, el aprovechamiento forestal para este ejIdo 
en la anuaildad 1989-1990, se realizó baJO los lineamientos de la legislación anterior. En donde el cstudlo 
para la autorizaCIón del aprovechamiento conSIstIó en: 
- Aprovechar GOO hectárcas. 
- La realizaCIón de un inventarlo (con un muc;strco slsk:mático c.n fq)<ls, con una lntc:n:\ldad de 1% C:'i decir, 
(, hectáreas mucstru.l.das; en las que se dIstribuyeron lOO sitios . 
. Uabomción del Estudio Dasonómico. 
- f:1 Método de tratamicnto fuc el dc seleccIón . 
. El Método dé Ordenación: RC8,dación por área. 
-Olümetro rníl1ll11o de corta: Pn.:ciosas: Mayores o I:sua!cs a ;10 cm d.a.p. (dJ¿ímdro a la altura del 
p<..>:.'h,-"'l).l\")rricnks Tnlpic<.llcs: May()res o l,'.!,u:.tks a :.;~ cm d.a.p. 
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- No se contempla una superficIe forestal permanente. Para evitar que en ésta se lleven a cabo labores 
agrícolas o pecuarias. 
- Ciclo de corta: 20 años. 
- Turno: No se especifica. 
- Para el manejo del bosque secundario, no se plantea ningún tratamiento o intervencIón en esta etapa. 
- Las plantacIones tampoco están contempladas dentro del aprovechamiento de esta anualidad. 
- Dentro de las especies a aprovecha se tIenen: Cedro, caoba, chechén negro, maculis, jobillo, bari, ructe, 
amapola, chaca, ceiba,jobo, sac chacá, machiche, chakté vIga, ya'axnik, katalox,Jabín, kanisté, zapotIllo, 
tzalam y guayacan. 

_ Los volúmenes aprovechados fueron; 
Maderas ['rCClosas: 18G m3r. 
Tropicales comunes: 4,1 IG m3r. 

- Para la reforesta.ción en esta. anunlídad no se especifIca.n medidas o programas de reforestación dentro 
del estudio. 
- Para las medIdas de prevención de impactos ambientales la SARH (en ese entonces) crea Grupos CíVICOS 
Forestales cuya función es la de informar a esta Secretaría la presencia de alguna enfermedad y 
partiCIpación en el combate a incendios. Creación durante la época de secas, de Patrullas MóvIles de 
Incendios Forestales las que se ubican en zonas propensas a Incendios. 
- En el caso de seguimiento y evaluación del aprovechamiento, no se prescnbe ninguna medida a realizar. 
- La particIpación de la comunidad se suscribe a las labores de muestreo, monteo y corta de madera. 

- La vigencIa de la autorización fue de un año. 
- La comercializacIón de la madera se realIzó COn las empresas "Impulsora Forestal PenInsular" e "Industna 
Maderera de los Chenes", quienes compraron la madera en rollo, siendo las principa!es especIes; cedro, 
caoba, chaká, ceiba, amapola y sac-chaka. 

De esto se observa que aunque las leyes entren en VIgor, éstas no siempre se aplIcan Inmediatamente en 
el campo, como en este caso, en donde se realIzó la extracción de especies comerciales en 1989, sin 
diseñar un plan de manejo adecuado a las estipulaciones del Manejo Integral Forestal, decretado por la ley 
de 198G y el reglamento forestal de 1988. Ya que el estudio se limIta a definir los volúmenes de madera a 
extra.er sin tomar en cuenta, actlvídades de reforestación, plantaCIones, así como la manera de integrar las 
áreas de roza-tumba y quema abandonadas al manejo forestal y, mucho menos las actividadcs pccuanas. 
ASlmlsmo, no se define un área forestal permanente, tampoco se realiza el estudIo de Impacto ambiental, 
para mitIgar impactos negativos durante el proceso de extracción, así como a recursos asocIados. TambIén 
Lln hecho fundamental en el manejo mtegral, que no se tomó en cuenta en este estudIO, fue que la 
comunidad quedó fuera de la toma de deciSIones y partIcipacIón en el aprovechamIento forestal, 
supeditando su intervcncIón, SImplemente como mano de obra o peones y no como los poseedores del 
recursO forc:slal. 

ANUALIDAD 1990-1991 

Para el aprovechamiento de la anualidad 1990-1991, se realIzó un estudio en el que se ajustó el EstudiO 
Oasonómieo (del año antenor) a manejo 1l1tegral forestal, de acuerdo a lo que establecía la ley forestal de 
1%1>. 

1:1 estudio para la autorización del aprovechamiento forestal se caractenzó en lo sigUIente: 
- PropIciar el estableCImiento de una área forestal permanente. 
- Realizar clmventario en GOO hectáreas, que sería la zona a aprovechar. 
- RealizaCIón del estudio dasométrico. 
- Mdodo de tra.tamlento: Sck~cclón. 
- Dlámdro Míntmo de Corta: Prccio~as: ;10 cm d.a.p. y Corncntes tropIcales: 3S cm d.a.p. 
-Ciclo de corta; 20 años. 
-Turno; Diversos (PrecIosas; 71 años Comunes TropIcales blandas; 3" años. Comunes tropicalcs duras: 70 
ai1os. Comunes tropicales decorativas: 70 años. 
_ Para el manejo del bosque secundario no se toma. nln:<unu mcdldan ni uso. 
-Método de Ordenación: Regulación por úrea. 
~Sup(,.~rfjcll' a aprovcchur noo ha:,. 
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- Las plantaciones no se contemplan para esta anualidad. 

- Entre las especies a aprovechar se tienen: 

Chaka 
Ya'axnic 
Tzalam 
Guaya 
Caoba 

(Bursera simaruba) 
(Vifex gaumen) 
(Lysiloma bahamensis) 
(Talisía oJivaeformis) 
($wíetenia macrophyiJaJ 

Jobo 
Machiche (Lonchocarpus castillol) 
Ramón (Brosimwn aJicasfrum) 
Pimienta (Pimenfa diriva) 

En esta anual~dad no se consideró el aprovechamiento del látex (chicle}del 
chicozapote (Manilkara sapota) 

-En esta anualidad los volúmenes aprovechados fueron los siguientes: 
Especies preciosas: 186.000 m3rJ.s.c. (metros cúbicos fuste sin corteza). 
Especies comunes tropicales bl"ndas: 1 ,600 m3rJ.s.c. 

- Para la regeneración se usó el método de "Monte alto", es decir, regeneración natural. Al mismo tiempo 
se enriquecieron áreas con plántulas o semillas directamente en el área de aprovechamiento forestaL 
- En esta anualidad no se contemplaron plantaciones. 
- Las medidas que establece este estudio para la prevención de impactos ambientales fueron las sigUientes: 
1) Respeto de cualqLlÍer acumulación de agua existente, manteniéndola libre de desperdicios. 
2) Respetar áreas en donde se detecten ntdos o refugiOS de la fauna silvestre. 
3) Restricción del aprovechamiento de aquellas especies útiles para la alimentación de la fauna slivestre. 
4) Aislamiento de áreas que por sus características ecológicas, se consideren como refugios de la fauna 
silvestre. 
- La supervisión y evaluación de los aprovechamientos forestales fueron ejecutados por la dirección 
técnica de la S.A.R.H.(actualmente SEMARNAP). Para verificar SI los trabajos se reahzaron de acuerdo con 
el estudiO de aprovechamiento, de no ser así, ésta Secretaría impondría las mullas pertinentes y en caSO 
extremo la suspensión o anu¡¿tclón del permiso de aprovechamiento forestal. 
- La vigencia de la autorización del aprovechamiento fue de un año. 
- La participaCión de la comunidad en el aprovechamiento forestal, radicó en las laborcs de muestreo, 
monteo y corta de la madcra. 
- La comerclallzaclón fue en forma de madera en rollo, cuyos compradorcs fueron las industnas 
madereras "lmpLdsora Forestal Peninsular" e "Industria maderera de los Chenos" 

Este aprovechamiento se realizó exactamente Igual que el anterior, con la salvedad de que se propIció el 
establecimiento de un área forestal permanente y se estipularon algunas medidas para la prevención de 
impactos a.mbientales. Sin embargo, no se ajusta a los conceptos de manejo intesral forestal ya que entre 
otros puntos, no se toman en cuenta las otras actIvidades productivas y la partiCipación campesll1a se 
circunscribe a la utilizaCIón de su mano de obra. 

ANUALIDADES 1992-1993 Y 1993-1994 

Para el aprovechamiento de las anualidades 1992-1993 y 1993-1994 se realizó el estudio en mayo de 
1 ~)92, bajo la legislación de 198(;, ya que ésta no fue modificada hasta diciembre del mismo año. 

Entre los principales puntos quc establece este estudio quc debió res,rse baJO el concepto de milneJo 
Inlc:l,ral forestal (estIpulado en la k;l,islaclón dc 1,)8(;) tenemos: .. ' 
~ No ~ llene dcJin¡da d Arca foresta! Permanente a través de un documl.:.nto, sIn cmbar~o. se lnflcrc qUL' el 
elido cuenta con 14,000 hectáreas para incorporarse a la producción rcrestal. 
_. l'ara estas dos anualidades se aprovccharon 1200 hectáreas «(i00 por cada anualidad). En donde se 
distribuyeron cortas a.nuales en todo esta arca. 
- Dclmlltac¡ón del irca de corta. 
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- Inventario; se ublcaron fajas de muestreo, sistemátlCo al 1 % es deelr, se muestrearon 12 hectáreas en 
donde se distribuyeron 120 sitlOS. 
- Realización del estudio Dasométrico. 
- Método de ordenación; Resulación por área. 
- Método de tratamiento; Selección. 
- Díámetro mínimo de corta: 

Preciosas; 50 cm d.a.p. 
Decorativas; 35 cm d.a.p. 
Duras: 35cm d.a.p. 
Blandas; 35 cm d.a.p. 

- CIclo de corta; 20 años. 
- Turno; Variable. 

Preciosas; 7I años. 
Duras tropicales; 70 años. 
Blandas tropicales; 35 años. 

-ESPECIES APROVECHABLES; (VER TABLA 1. ESPECIES APROVECHABLES PARA LAS ANUALIDADES 1992-
1993 Y 1993-1994). 

En lo relacionado con a la regeneración se siguió el Método de beneClcio de Monte Alto, que se 
caractenza por el sistema de regeneración natural con árboles protectores. También se reallzó 
regeneraclón artificial en la mlsma área con especIes de mayor valor comercial. ASimismo, en este estudio 
se propuso la práctica de aclareos, ehml11ado espeeles indeseables para propielar la regeneraclón natural e 
inducir el crecimiento de especies económlcamente rentables. También se propuso que en áreas 
acahualadas, se realicen plantaciones comerciales en una área e 14,700 hectáreas, lo que no se llevó a 
cabo. 

Los cJidatarios están obligados a reforestar los terrenos que hubleren perdido su eublerta ve~etal, el área 
l11eorporada a la producción se sometería a la plantación ar[¡ficlal, con el objeto de resenerar la,; áreas 
sujetas a aprovechamiento. Se propuso reforestar 18,750 plantas en 30 hectáreas (para las dos 
anualtdades) . 

ASImIsmo, se propone evaluar la respuesta de los tratamientos aplicados, eonslderándose además todas 
las observaCIones durante la conducción del aprovechamiento. Evaluar el área mterve11lda al fmalizar el 
aprovechamiento y comparar respecto al aprovechamiento anterior. 

Por otra partc, la D¡reCelÓn técnica de la SARI-I ahora SEMARNA[', es la responsable de la superV1S¡Ón y 
evaluación de los aprovechami¡:;ntos . .será motivo de revocaCIón del permIso de a.provc-c:hamlcnto fon.;st~d 
el ineumplimlcnto de lo establccldo en el fstudlO de Manejo Integral Forestal. 51 no .Ie rcahz" la 
reforestacJón se suspenderá y n::vocarú el permIso de uprovechamiento fore:;tal. 

La vi,\!,cncia del estudIO comprendió dos años de: aprovechamiento, aunque cabe aclarar, que como i1ü SI...' 
extrajo h.x.t.o el volumen autorizado, d permiso de aprovechamiento se prorro~~ó; por lo que 8n la 
temporada de $ccas de 1 ~}95 Se extrajo el volumen de madera restante yen la época de lluvJa.s se c:xtrajo la 
cantidad de chicle restante. 

t:ntre las medidas de prevenclón de Impactos amblentales que este estudío establece pueden 
menCIonarse: 
1) respetar diámetro m í111mo de corta. 
Z) Rcstringlr el aprovechamiento de Clertas especies como chicozapote, suaya y ramón. 
~).) I\cspdar áre~s dt.:: nidos, madn,-.;ueras o rc.fu:slO de anímaks "J\vc.strcs. 
4) Respdar úrc.as de rUIn.l:-; con )X¡tcncw.! cultural y turístlco. 
,,) Respetar cualqUIer lugar donde se acumule de agua. 
G) Que la extracción de productos forestales se realizara en el área de corta y en la anualidad estabiccida. 
7) No L'xtrar.::r mayor volul11en del uutoflzado. 
~) RI...'.spd:lr ~¡J:Z,LlnO.s árboles que pudic:ran funcionar corno semilleros. , 

OC" ¿JuH.::rdo u esk c::;tudio, no existe nm,~ún lmp.:1cto nc~atlvo en todo el proceso relaClOl1ado L'cm el 
aprovcchamic.nlD forcsbl, ni tampocü se Impactan de: ninisuna m:1De:ra rl'cursos asoci~ldo:-;:l L'St:l <lL'\\Vldad. 
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TABLA 1 
ESPECIES APROVECHABLES PARA LAS ANUALIDADES 

1992-1993 Y 1993-1994 
(m3 fuste sin corteza) 

NOMBRE ANUALIDAD 1 ANUALIDAD Z 
PRECIOSAS 81 81 

Caoba 35 35 
(SWÍetenia 

macrophylla) 
Cedro 46 46 

(Cedrella adorata) 
DECORATIVAS 72.5 72.5 
Chechem negro 59 59 

(Metopium browne¡) 
Granadillo 13.5 13.5 

I (Platimicium 
yucatanum) 

BLANDAS 206 206 
Amapola 54.5 54.5 

(Pseudobombax 
elliptkum) 

Chaka 134.5 I 134.5 
(Bursera simaruba) 

Sac-chaka 17 17 

1 

(Dendropanax 
arboreus) 

DURAS 595 595 I 
Jabín 11.5 11.5 ! 

(Piscidia communis) 
Kanistc 43 43 

(Lucuma 
c¡¡mpcchÚium) 

Machichc 35 35 I 

(Lonchocarpus I 

castifloj) 
Tinto 18 18 

(Haematoxylon 
campcc}¡úmum) 

Tzalam 427.5 427.5 
(Lys¡]oma 

Jatisliiquum) 
Ya'axnik 60 60 

( Vitcx XEwmcn) 

Chicozapotc (M¡m1lkara zapota): Extracción de látex 

TOTAL 
162 
70 

I 

92 

145 
118 

27 

412 
109 

269 

34 

I 

1,190 
23 i 
86 

I 
70 I 

I , , 
I 

36 

I 

855 

120 



La participacIón de la comunidad radicó en la aportación de mano de obra para el monteo, derribo, 
desrrame y troceo. Por su parte, el ejido comercializa sus productos maderables en rollo a las empresas 
"Impulsora Forestal Peninsular" e "Industna Maderera de los Chenes". 

Independientemente de que el estudio para la autorizacIón del permiso forestal fue realizado bajo la 
legislación de 1 986, se tiene que en lo sustancial no modifica en gran medida los sistemas silvícolas de 
aprovechamientos anteriores; ya que se sigue utilizando únicamente el sistema de selección de unos 
cuantos árboles con potencial comercial, aSImismo, aunque se planten medidas para prevenir Impactos 
negativos éstos no garantizan la preservación de los recursos a tratar y menos aún se contemplan ni 
Impactos negativos y mucho menos medidas preventIvas a recursos asociados, así como a otras actividades 
productivas ni cómo éstas pueden repercutir en el manejo forestal. Por otro lado, la propuesta de zonas 
acahualadas hacIa la formación de plantaciones comercIales, no estipula el tipo de plantación, 
monocultivo, policultlvo etc., dejando afuera una gran posibilidad de alternativas de manejo para este tIpO 
de vegetación como la agroforestería, la manipulacIón del dosel para crear condiciones adecuadas para la 
introducción de especies deseables entre otras. E igual que en los estudios anteriores de maneJo, la 
población queda excluida en la planeación, nI toma de decisiones para el aprovechamiento de sus reCllrsos 
forestales, dejándole el papel de peones, quienes ponen la mano de obra y reciben llna ínfima cantidad de 
dinero por la madera extraída. 

Como se mencionó, este aprovechamiento se realizó bajo las normas establecidas en la legislación de 
1986, sin embargo, como ésta fue reemplazada en diciembre de 1992 (y este estudio se realIzó en mayo de 
este año) se hicieron algunas modificaciones para adecuarlo a las disposiciones del Programa de Manejo 
Forestal, estipulado en la ley de 1992. 

Entre algunas modificaciones se pueden mencionar: 
- El establecimiento de una superficie forestal permanente de 14,000 hectáreas, de las cuales 1,200 fueron 
estudiadas y se realIzaron aprovechamiento para los añDs 1992-1993 y 1993-1994. 
- Bajo la legislación de 1992 se establece el Programa de Manejo, que para Xkan-ha propone realIzarse 
durante 20 años. Restando las 1,200 has. estudIadas y aprovechadas, faltarían 12,800 hectáreas por 
estudiar, para definir el tipo de aprovechamIento a aplicar. En este sentido se pretendió que en 1994 Y 
1995 se realizaran estos estudios, para inclUIr el área forestal permanente a un manejo durante 20 años. 
Sin embargo, los estudios no se realizaron en este penodo por falta de presupuesto. 
- Para las 1,200 has. estudiadas (correspondIentes a las anualidades 1992-1993 y 1993-1994) se 
incluyeron para adecuarlas a las disposiciones de la legislacíón de 1992 lo sigUIente: 
Labores de recuperaCIón en zonas. donde se lleven a cabo aprovechamientos forestales y en aquellas 
desprovistas de vegetacIón, por medio de regeneración natural y plantaciones art¡fieales. Con el objetivo 
de crear áreas productivas y redituables. 
- La regeneración natural se llevaría a cabo en zonas de aprovechamIento forestal por medio de árboles 
semdleros o padres. AcondIcionando la zona, para evitar la competencia de las plántulas deseadas, con 
otras especIes ll1deseables. 
- Para el caso de las plantaciones artifICIales éstas se realizarían en zonas de aprovechamiento forestal y 
dcsprOvlstas de vegetación. 
-Asi también, se diseñan programas de protección en donde los e¡idatanos formen bngadas para prevenir 
y controlar incendios y plagas forestales. 

Aunque se plantee una modificación para adecuar c! plan de manejo en estas anualidades po,- la 
modlflcaelón a la legislación de 1 !l8G por la de 1992, se muestra que sólo se hIZO con la finalidad de 
plantear algunos dementos en el estudio, que respondIeran a la legislación de J ~)92, como la definición 
del área forestal permanente (que debió ser estableCida desde aprovechamIentos anterIores, pues este 
I'cquisito data de la legislación de 19i1G) para solventar los requisitos inmedIatos para la obtenCIón dd 
permiso de corta. Asimismo, aunque se diseñó El Programa de Manejo Forestal, (ll1dcpendientcmcnte de 
que no se llevó a cabo por razones financieras), no se pillntean aspectos sIlvieolas definidos para el 
aprovechamiento, 11\ tampoco la partieip¡tción real de la gente en la planeación y toma de deCISIones del 
recurso forestal. En síntesis, sc puede dceir, que los estudios realizados para la obtenCión de permisos de 
aprovechamiento forcstuJ en el ejIdo Xkan-ha, nO han variado mucho unos entre otros 
(independIentemente de las le;,islaciones a las que han estado sUJelos) Y aSImismo, no se puede plantear 
que estos manejos tengan una visión <..' concepción mtc,sraJ del manejo del bosque y del resto de la."; 
actividades produdivas. 



De todo 10 anterior se puede observar, hasta donde las distintas leyes forestales son reales a la hora de su 
aplicación concreta, esto quiere decir, que aunque las distintas leyes y reglamentos se modiflquen; en la 
práctica el aprovechamiento forestal se sigue haclendo sin nin2,una modirkaclón. 

EL MANEJO DE LOS RECURSOS POR LA COMUNIDAD (RESULTADO DE LAS ENCUESTAS) 

De acuerdo a las entrevistas y una asamblea realizada con los ejidatarios, en su mayoría aseguraron que 
el aprovechamiento de la madera representa un in2,reso mínimo en sus labores. Pues en nin2,ún momento 
esta sola actividad podría sufra2,ar todos sus 2,astos. Ya que el pie cúbico de madera en rollo se los pagan a 
20 centavos. Llegando a cortar de 20,000 a 30,000 ples cúbicos en una semana como máximo, lo que 
tiene que ser dividido entre las brigadas de corta (que constan de 5 a 6 personas). En Xkan-ha existen 5 
2,rupos que trabajan la madera, algunos lo hacen con hacha y otros con motosierra. Esta actividad Se 
realiza en época de secas de febrero a junio aproximadamente, dependiendo de la variabilidad de las 
lIuvJas, ya que el ejido no tiene mfraestructum para la producción forestal, sólo cuentan con brechas de 
De todo lo anterior se puede observar, hasta donde las distmtas leyes forestales son reales a la hora de su 
apbcación concreta, esto quiere declr, que aunque las distmtas leyes y re2,lamentos se modifiquen en la 
práctica saca las que sólo son transitables en época de secas. 

En el ejido se cuenta con una maderería particular, en donde se realizan trabajos de carpintería. Ellos 
compran la madera en Xkan-ha y venden sus productos (camas, roperos, sillas, mesas etc.)en Hopelchén, 
cd. Campeche, Dzibalchén entre otros. 

En lo referente a la reforestación se realiza a través de lo establecido en el Programa de manejo forestal, 
así como por medio de otros pro2,ramas gubernamentales tal es el caso de: "el programa de reforestaclón 
de apoyo al campo (auspiciado por SMARNAP Y FIRCO). El que planteaba para Xkan-ha en 1995 la 
reforestaclón de 60 hectáreas, para lo cual se da a cada ejidatario 340 k2,s. de maíz por hectárea 
reforestada. Estas dependencias traen la planta al ejido y se hace un convenio de reforestación en donde 
flrman los eJldatarios y se comprometen a reforestar el número de hectáreas que ellos mismos deClden 
reforestar. 

Asimismo, la SMARNAP antes SARH, proporciona las plantas de caoba, cedro e ll1jertos de eítneos, de los 
vlveros existentes en el estado de Campeche. 

El problema de estos programas, es quc el ejidatario por sus precanas earenCJas se compromete a 
reforestar más hectáreas de las que puede para recibir la ayuda económlca o en especia ofreclda. En 
muchas ocasiones no logra reforestar toda el área a la que se comprometló por tener que destll1ar ese 
tiempo a otras labores. Y aún cuando sc lleva a cabo la rc{orestaClón en su totaildad. la mayoría de lu' 
plantas mueren por falta de tratamlentos y cuidados especificas o falta de se;,;ulmlento de estas 
plantacloncs. 

Para el caso del ChIcle, los cjldatanos ari;uyeron que esta actIvidad representa una fucnk lmportantc de 
ingresos, que en mucha.s ocasiones !es ayuda a compensar los desnivdes de las malas cosechas. El 
problcma radica en que esta aetlvidad es temporal. El kg de chJCIe en J 9D5 lo pasaban a $24.00. 
Aproximadamente sacan J kg. al día como máximo y es necesario dejar transcurrir entre" y 6 años para 
una segunda vez. Un buen chiclero llega a sacar hasta 300 kg por temporada, y lo mínimo que extrae por 
temporada un cjidatario son 90 kgs. 

Las entrevistas, recorndos de campo y la asamblea con los eJidatanos, muestran que en su mayoría los 
ejldatarios se sienten excluidos en el diseño y ejecución de los aprovechamientos forestales, salvo en su 
participaclón como mano de obra, la que el ejido proporciona gratis (en el trabaJO de cuadrícula, monteo, 
corte, troza y callcJoneado) por lo unieo que rcclben dmero es por la venta de la madera la cual se paga 
muy barata, eaSl re$alada Y el chlelc. Asimismo, todas las labores de gestlón de perm"os queda totalmente 
delegada al presldente ejidal, quien se hace car2,o de llevar a cabo todos los trámites pcrtll1entes para la 
obtenclón de permisos para el aprovechamlcnto forestal. De este modo la eomul1ldad queda totalmente 
dcsJ¡~ada de este proceso, aunque cabe: aclarar que es la misma comUnidad por acuerdo de usamblc¿l, 
qu.iG~ define que ésto se n::a.hcc así, puc~ consideran que es lo más fáclJ. Sin embargo, tamb~én, se 
ar;z,u!11cnta que es nccc~a.r¡o una mayor part!clpación de ¡os cjidataflo:-> en el dIseño Junto con el tcCtllCÜ 
forc.'\tal, así <':01110 cursos que les pcrr'l1ltan dar un mejor apn .. !v~chal11!cnto de tu maderu y 110 vcndcrl~ en 
rollo, ya que se pa~~a muy mal. Ta.mblén se cstJpul~.t que es ncccsanO lL'!1C,r un~l. mayor or~~¿l,n:i'.J.(..'llJn L~ 
consolidarla, ya que l~n l'l eJido ,'\e rnUl'",tr~l nlLiCha. desunIón, esta or,'.?,al1lí::aCIOn les pl't!1lltln;1 I11;¡Y("l)' 

so 
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TABLA Z 
LISTADO DE ESPECIES ARBOREAS y SUS USOS 

i NOMBRE COMUN NOMBRE ClENTIFICO USO , 
I Kaskat Luhea spedosa Madera para cabo de hachas. También 
I puede usarse para construcción de : 

cajones para apiarios. 
i Katalox Swartia cubensis Su fruto es alimento de venados, 

! I puercos de monte V tepezcuitles. 
i Tastab No identificada Construccion de casas. 
¡ TSlIntbtoc Bauhinia divaricata Construcción 
: Nance de monte Byrsonima bucidaefoJja Su fruto lo comen los venados y el 
I hombre. J , ¡ Zítsnmc CcItis iguElflac Su fruto es alimento para las 

t chachalacas. 
I [lcmuy Malmea depressa Medicinal: Infecciones en vías 
I urmanas. i 

i Tútzilche Cvmnospodium floribundum Flor para abejas V madera para leña. 
I Tanche Clorovhora ¡inctoria Fruto: alimento para páíaros. 
Il'ichiche Sldium santorianum Cercos V construcción , 

Lonchocarpus xuul Para redondear las casa, parece 'XlI'lI] , 
alambre. , 

: Chintok No iden tificada Para orcones. 

I Kanchunup 

Medicinal: la resina de sus frutos sirve 
: para tirar los dientes. 

Bunchosja glandulosa Flor para abejas. Leña para 
I construcción. I 

I Tzalam Lysiloma IatisiJjquum Cajas para apiarios y construcción de 
, casas. I 

l Ya'axnik Vi/ex gaumeri Frutos:alimento de animales silvestres. 

I Koloc No iden tificado Frutos: alimento de los tepezcuitles. 
I Ku'chcl Machaonia lindeniana Flor para abejas. 

. 



I Pomolchc jatropha gaumeri Medicinal: Resinas para curar fogones 
! en la boca. 
I Kanasín Lonchocarpus ru~osus Leña. 
I Kanclache Theveüa gaumcri Construcción. 
i Medicinal 
i Napche Ximenia americana Fruto: alimento de cabritos y venados. 
i Kuhn Piper s¡]eccnsis Fruto: alimento de animales silvestres. 
Kitinche Cacsalpinü, ~allmcri Orcones y cercos. 
Ramón blanco No identificada Forraje 

IBoob Coceo/aba cozumelensis Construcción 
Peres Croton nivells Cercos. 

Flor para abejas. 
Xiat Chamaedora seifrizii OrnamentaL 
Kanistc Lucum,1 campechianllm Fruto: alimento para los tepezcuitles. 
Cuxuche No identificada Cercos. ' 
I Copalchc Trichi/ia habancnsú Medicinal: corteza contra granos en la I 
, I pieL 
I Majahua Hampea trilobatfl 

So ,,,ó= ~ mili,. ,,,m,, ~y~: ~:" 
I madera l:'ara leña. 
i Tzitil (despeinada) Beucarncapliabihs Ornato. 
I Zutzuc No identificada MedicinaL 

CONTINUACION DE TABLA Z. LISTADO DE ESPECIES ARBOREAS y SUS USOS. 



TABLA 3 
ESPECIES UTILIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE CASAS 

NOMBRE USO EN LA CONSTRUCCION 
Vi'Zas Sirve como soporte para la palma de huano. I Chacte Se utiliza como soporte que cruza el techo a lo I 

lar~o de la casa. 
Elemuy Se usa para soportar la palma de huano. 
Ku'chel Para soporte del techo. 
Kítinche Sirve para orcones 
Zutzuc Para orcones 
Xu'ul Se utiliza como alambre, para redondear los 

extremos de la casa. 
Maiahua Para amarrar es la corteza que sirve como so~a. 
Sakiak Orcones. 
Sobach Beiuco para amarrar antes de usarse se moja. 
chintok Soporte del techo. 
Booiom Soporte del techo. 

I Baczot Soporte del techo 
Chachuante Para los techos de las casas. I 
Katzim Para postes v orcones de la casa. 

lTabín Orcones v tablones 
Palma de huano. forma el techo. 



injerencia en el proceso de aprovechamiento forestal y la búsqueda de mercados que les paguen mejor su 
madera. 

L¡;ÑA 

En el ejido Xkan-ha la pnncipal fuente de combustible es la leña, ya que todas las famillas de esta 
localidad la utilizan en sus actividades diarias para la cocción de sus alimentos principalmente. Esta 
actividad representa una parte muy importante entre las distintas actividades. Regularmente son las 
mujeres y los niños los encargados de recolectar este matenal, aunque el hombre tiene una participación 
de Igual importancia cuando las mujeres y niños no lo pueden hacer. Un dato curioso, que se observó, es 
que dependiendo del nivel económico de la familla, la mujer delega esta activIdad al hombre, ésto sucede 
por lo regular en aquellas familias de mayor poder adquisitivo. No así, en la de menores ingresos, en 
donde la recolección de la leña es una tarea inherente a las mujeres y los niños, con la ocasional ayuda del 
hombre. 

Los principales sitios de recolección de leña son: solar, milpa, acahual, monte alto y ocasionalmente 
potrero. 

Son dos las estrategias para la recolección de este recurso: 
1) Recolección de árboles y ramas caídos, regularmente secos; 
Z) y derribo dlfecto de los árboles escogidos como combustible. Esto último se reallza con machete o 
hacha, las mujeres y los mños trocean con el machete al árbol, principalmente ramas y fustes delgados. El 
hombre regularmente utiliza hacha y troncha ramas gruesas y si es 
necesario, corta árboles de diámetros grandes. 

De acuerdo a los entreVistados, 47 famillas, la dlSlancia recorrida promedio para recolectar la leña es de 
1.5 km de distancia, cuando ésta es recolectada fuera del solar. Algunos ejidatanos puntualizaron que 
cada vez es necesario recorrer más distancia para encontrar árboles buenos para leñar. 

El uso de los árboles para leña no es ltldlscrimidado, existe un conocimIento muy específico de los 
árboles que deben ser utilizados para esta ac[¡vidad y cuáles no. Esta seleCCión se basa en la calidad del 
fuego que producen, si prenden bien, si generan humo o chispas y la duración del mismo (ver tabla 4. 
Arboles utilizados para leña). 

El consumo promedio de leña, de la familIa promediO en Kkan-Ha (compuesta de 7 a 9 individuos) es de 
15 kg dianos de leña. 

DIARIO 

15k~ 

CONSUMO DE LEÑA POR FAMILlA EN EL EJIDO 
XKAN-I-IA 

SEMANA AÑO 

105 kg 420 kg :>,040 k:<, 

,Si se toma en cuenta, que 3p40 k,'l, es el promedio qUl.: ¿~usta una fa.m¡{ia en leña, si ésto Jo extrapolamos 
al resto del ejido, tenemos que. al año (tomando en cuenta las fam día.s entrevistadas, 47) se consu me 
2~':;'(;,~KO k:~ de leña al año en este cj¡do. 
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TABLA 4 
ARBOLES UTILIZADOS PARA IXÑA 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIEN11FlCO CAUDAD CARACILRISI1CAS DEL 
fUEGO 

Zapote Manilkara sapota Muy buetlO 
CirICote Cordia dodecandra " " 
Tinto Raematoxylum " " 

camr;echianum 
Kanchunup Bunchosia :;;landulosa " " 
Jabín Psciclia communis " " 
Vi"as " " 
Katzim Mimosa bahamensis " " Todos estos árboles 

producen ceniza blanca, 
no hacen humo y arden 
muy bien, generando 
fuego que dura mucho 

! tiempo. 
Elemuy Malmea depressa Buena 
Ku'chel Machaonia jjndeniana " 
Napche XÍmenÍa americana " 
Kaniste Lucuma campechÍanum " 
Baczot No Identificada " i 
Kítinche Caesal/Jina gaumeri " I 
TZltzllche GymnopodÍum " I Doríbunduro 
Pe res Croton niveus " Todos estos árboles casI 

I no hacen humo y arden 
muy bien. 

, 

Chechem blanco Regular Hace ceniza, el fuego 
dura poco tiempo. 

Tzalam Lysíloma fa tisifiquum Mala Se quema rápido y 
produce chispas, por lo 

I I quc es peli~roso. 
Chechem negro Mefopium brownel " No da buena brasa, se I 

quema rápido y hace 
mucha cemza. Echa 
mucho humo. 
Sus cemzas se utilizan 
para lavar el cabello. Sc 
le adiciona al agua de 
pozo para lavar la ropa, 

I pues hace espuma. 
Chaka Burs,m; simaruba " No da buena brasa y 

s:enera mucho humo. 
Ba'cal (olote del maíz) Zea may" Se utiliza para prender la , 

leña y revolverla con I 
ésta. 

Majahua Rampeo fJiJobofo Su corteza en tiras 
largas, se utiliza para 

'-----
cargar la lena. .-



MANEJO DEL AGUA 

En el ejido Xkan-ha, el agua es un elemento que no se encuentra fácilmente, ya que no eXIsten ríos 
superficIales. El poblado se abastece de una aguada (depósito de agua en forma natural, que en época de 
lluvia se llena y secas tiende a dIsminuir el nivel de agua). También existe un aljibe del que también 
recolectan agua para su consumo. 

En promedio por familia se consume de 150200 litros dIarios; para llevar a cabo todas sus actividades 
relacionadas con esta sustancia, tales como cocción de alimentos, beber, limpieza personal, aseo de la casa 
y riego del solar (específicamente de aquellas plantas en macetas o árboles frutales). 

'El tIempo invertido en esta labor oscila entre una y dos horas al día. En la recolección del agua 
participan principalmente las mujeres y los nIños, y ocaSIonalmente los hombres. 

Existen estrategias para el consumo del agua dependIendo del origen de ésta. Así, en época de lluvias se 
recolecta del aljibe y de plásticos que, los ejidatarios ponen para captarla en cubetas. En algunos casos, se 
recolecta por medio del techo de lámina, cuando la casa cuenta con este tipo de techos (son pocas en el 
ejido). 

El agua para beber proveniente de la lluvia no se hierve ni clara, a la del aljibe algunas familias la cloran 
para el consumo humano, otras la consumen tal cual. Por otra parte, el agua proveniente del aguada, en la 
mayoría de los casos se destina al riego del solar y, cuando se utiliza para consumo humano se hierve, 
aunCJue cabe aclarar, que existen familias que la toman directamente sin ningún tratamiento previo. 

Las familias de mayor poder adqUiSItIVO compran garrafones de agua para su consumo. 

CAZA DE f~~FECIES SILVESTRES 

Entre los eJldatarios se realiza la caza de especIes silvestres de manera ocasional, como un complemente 
a su dIcta. [sta actividad la desarrollan cuando se presenta la ocasión: camino hacia sus diversas 
ocupaclOnes como la milpa, el potrero o el monte. 

Se observó que los jefes de familia de menores recursos intentan en mayor proporción la caza de estos 
animales, ya que esta carne representa el complemento protdmco del que no ~e dispone fácilmente. 

AsimIsmo, existen en el ejIdo 3 personas, que aparte de sus labores normales (milpa, potrcro, abejas, 
etc.) dedIcan una buena porción de su tiempo en la caZa de ammales silvestres (ver tabla Cí. Caza de 
especies silvestres), los que utlhzan para ilutoeonsumo, así como para su venta en el ejido. El precJO del 
kllogramo de carne de monte en este ejido tiene un precio fiJO, que no puede alterarse (el cual se fija por 
mediO de la Asamblea Ejidad). 

Entre las principales especies cGt%adus se tIenen: puerco de monte, pavo de monte, venado, cabrito, 
faisán, tepezcultle y ,;ereke. 

COMeRCIO DE ESPECIES SILVESTRES VIVAS. 

1", venta de especies slivcstrcs, en el ejido se practIca su comercio, ya que representa para aquellas 
fum!!lus de c.scasos recursos, un complemento remunerativo interesa.nte. Los compradores de esta$ especies 
provlIonen de Cd. Campeche, Ilopelchén y Mérida prinCIpalmente. 

J\ continuación .se presentan las principa.!cs csrcci~s comercializada.s, con los precios que en 1995 se 
pagaban por éstu.s 
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TABLA 5 

ANIMALES SILVESTRES CAZADOS EN EL PERIODO ENERO-AGOSTO DE 1995 POR TRES PERSONAS DEDICADAS 
A ESTA ACTIVIDAD. 

NOMBRE NOMBRE ZONA DE CAZA EPOCA DE CAZA NO. DE USO 
COMUN CIENTIFICO INDIVIDUOS 

CAZADOS 
Puerco de monte Tayassu pecad Milpa y monte Todo el año 26 Autoconsumo y venta 

en el ejido. 
Pavo de monte Apiocharis oceIJata Monte Finales de octubre g Autoconsumo -

Cabrito Mazama americana Milpa Todo el año 6 Autoconsumo 
Venado OdocoiJeus Monte y milpa Todo el año, 37 Autoconsumo y venta 

virginianus especialmente en en el ejido. 
lluvias. 

Faisán Craxrobra Monte No precisan 15 Autoconsumo 
Sereke Dasyprocta punctata Milpa Todo el año 19 Autoconsumo 

Tepezcuitle Agouiti paca Monte Todo el año 9 Autoconsumo 
-~_.- - -- - ~--- - - ~---- - -~--- - -------- - ---- --- --_ .. - ------ - ------



VENTA DE ESPECIES SILVESTRES 

NOMl3RE NOMBRE I'RECIO COMPRADORES 
COMUN CIENTInCO (1995) 

Loros Amazonll albifron $15-20.00 Mujeres de Hope!chén 

Monos Hasta $300.00 Mérida (circos) 

Tucanes Fteroglossus /orculltus $70-80.00 Cd. Campeche 

Ocelotes FeJis pardalis Hasta $500. Ménda y Campeche 

Puerco Tayassu pecad $100-Z00. Mérida y Campeche 
de mote 

Víbora Onta1 us dal"Ísus $100-150. Mérida y Campeche 
de Cascabel 

Nauyaca Bo/hropos ll/roX $100-150 Mérida 

Boa Boa constriclor Hasta $ZOO. Mérida. 

APICU¡;I1JRA 

Esta actividad se lleva a cabo por 26 ejidatarios, de los que tienen como mínimo :'\ colmenas y como 
máximo 80, dando un total para el ejido de 459 colmenas de abeja italiana. Llegando a producir más de ~, 
toneladas por temporada. Esta actividad representa "na fuente de ingreso muy importante para los 
pobladores del lugar. De acuerdo a los entrevistados se afirma gue antes de 1995 un número mayor de 
personas se dedicaba a la cría de abejas, sin embargo, con la llegada de la abeja africana algunos 
ej¡datarios abandonaron esta actiVidad. Ya Clue el crucc de ésta con la abeja ¡taliana la hacía más agresivas 
y pel!grosa en su maneJo, también afirman Clue la calidad de la miel descendió con la irmpción de la 
afncana. Aún así, para casi la mitad de los ejldatanos la producción de miel es una alternativa Importante 
para su economía (tomando en cuenta guc la milpa produce cada vez menos), aunque afirman Clue la 
introdUCCión de la abeJa afncana, los ha afectado, no sólo en la cal ¡dad de la miel, sino en la participación 
de los dístintos ekmentos familiares en esta labor. Ya que antes de esta invasión, la apicultura era un 
trabajo en el gue participaban de manera deCisiva las mujeres e Il1clUSIVC los niños; no así después de la 
[[egada de esta variedad, pues la participación de mujeres y niños es cada vez menor, por considerarse esta 
labor difícil por las plcaduras yen muchos casos peligrosa. La producción de miel se vende localmente, a 
uno dé 10$ cj¡datanos, el qUé a su ve% la comercializa con compradores de Escárcega principalmente. 

Uno de los requisitos principales para la Instalación de un aplario es gue éste cuente con una fuente de 
agua disponible. Rc;;ularmcnte los apiarios se local!zan cerca de la milpa (pues existen algunas plantas 
toleradus que sirven de a.l!mcnto para las abeJas), así como en zonas cercanas al monte, ya que Ia.s abeja . ..; 
se alimentan principalmente de las tlores de distintos árboles localizados en estas áreas. 

Entre los pnncipalcs especies que utilizan las abejas para la producción de miel se tienen: peres, tzalam, 
kanchunup, roble, tinto, guaya de monte, che chem, kibish (bejuco), jabÍn y ehaká, siendo éstos dos 
Ú1tHl10S Jos que propt..1rcionan miel de mayor calidad y cantidad. Todos estos florecen ~n distintos mC"scs, 
en el periodo con1pn.mdidl) de m.:.trzc'l ~~ jun¡Q. Que ~s la época de cosecha de mIel en Xkan-ha. ASImismo, 
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CALENDARIO APICOLA EN RELACION A LA EPOCA DE FLORACION DE LAS DISTINTAS ESPECIES 

Nombre Común Nombre Científico 
Tabentun No identificada 
TZlzilche Gymnopodium fioribundum 
Malahua Hampea frilabafa 
Tinto Haemafoxylum campechianum 
Kitinche Gaesalpma gaumerí 
Guaya TaNsía olivaeformis 
Chechen Mefopium brownei 
Ku'chel Machom;a (indeniana 
Kokche No identificada 
Xu'ul Lonchocarpus xuul 
Klbisn (beJuco) No identificada 
Jabln PiSCldfB communis 
Peres Croton niveus 
Tzalam Lysiloma lafisiIJguum 
Kanchunup Buncasia glandulosa 
Sac Chaca Dendropanax arboreus 
Sac Pan Malpighia glabra 
Tajonal Vlgueira dentala 
Chaca Bursera slmaruba 
fukte _______ Budda buceras 

--------_._---

E F 
~M 

X X 

~ 

Consumo para abejasli!l 
cosecha de miel X 

X X 

X 
X 

X 
X 

X 

X 
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X 
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X 
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existen otros árboles de igual importancia para la alimentación de las abejas, (aungue de éstos no se 
obtiene cosecha de miel) su función es la de proporcionar al alimento suficiente para la posterior cosecha 
de miel. 

Existe una planta rastrera, llamada taJonal (de la familia de las compuestas) que en otros eJidos es 
fundamental para la producción de miel, en Xkan-ha no abunda, y cuando se llega a localizar el apiario 
cerca de la mIlpa, se deja crecer esta planta para el alimento de las abejas, siempre y cLlando no compita 
con el maíz. Sólo en este caso se le tolera, ya gue en general se considera una maleza que compite con los 
cultivos de la milpa. 

A continuación se presenta el calendario apícola en Xcan-ha, el que se basa en la época de floración de 
las distmtas especies implicadas en esta actmdad (VER CALENDARIO APICOLA). 
En este ejido la crianza de abeja sin aguijón (nativa de la zona) se realizó por un solo eJidatano (de edad 

avanzada), el gue afIrma que como ya no las puede cuidar ha dejado que se vayan. ASimismo, afirma al 
igual que otros entrevistados, que cada vez es más dIficil encontrar este tipo de abejas cerca del poblado, 
sólo en algunas ocasiones se localizan dentro del monte, afirman .que la miel tiene propiedades 
medicinales. 

SOLARES 

El solar o huerto familiar, es una de las unidades productIvas destinadas prinCIpalmente para el 
autoconsumo. En Xkan-ha los solares regularmente se localiza en la zona aledaña a la casa habitaCión. El 
tamaño de los solares varía, pues existen algunos Con una mínima extensión de 20 metros cuadrados a 
1!2 hectárea o una área mayor a esta última. En los solares se localizan especies animales domésticas 
como: guajolotes, gallinas, cerdos, caballos etc. También se encuentran una serie de especies vegetales de 
diversos usos: medicinales, ornamentales, condimenticias y comestibles prinCipalmente. El grado de 
complejidad y diversidad de especies presentes en los solares varía grandemente. Se observó que los 
solares más pobres (en lo que a diversidad de especies se refiere) correspondían a familias cuyos jefes de 
familia (hombre y mujer) son jóvenes, ya que en la mayoría de los casos los solares se destinan para cierto 
tipo de especies como cítricos, condimentlclas y fuente de leña para la casa. No así, en el caso de las 
familias cuyos Jefes no son tan jóvenes (mayores de 35 años). En donde el solar no sólo representa una 
fuente de leña, sino que es el complemento de frutas y legumbres accesibles, gue en la mayoría de los 
casos sirven para el autoconsumo familiar, pero cuando existen excedentes éstos pueden ser 
comercializados en el mismo ejido. 

Entre los solares con mayor diversidad de especies vegetales, se pueden menCionar, gue ésta no se 
encuentra de manera azarosa o deSCUidada, sino que eXiste un patrón de organización vertIcal que 
esquemáticamente se puede mencionar de la. siguiente manera: 
Un pnmer estrato con plantas herb<Íecas (medicinales, condlmentlclas, ornamentales y toleradas). 
Un segundo estrato compuesto por plantas de un metro hasta 2.50 metros aproximadamente, tal es el caso 
del plátano y la papaya. 
Generalmente las especies pertenccicnte.s a este estrato, sirvt::n dc: alimento. 
El tercer estrato incluye a aquellas plantas que van de los 2.,,0 metros en adelante. en estc nivel 
interactúan arbustos y árboles ffLltales, como el tamarindo, ciruch, mango, así como árboks 
pertenecientes él vc:geta~¡ón secundana y pt~¡maria, como chaká., caoba, Jabín, ra.món, ¿:;uaya de monte dc. 
Es mtercsantc observar cómo cste cstrato(cn los soJan.:-s más diverSIficados) presenta ti su VtZ diferentes 
estratos entre sí; ésto debido a que en él no :-;010 confluyen especies arbóreas dlstll1tas, sino que IIltcractúan 
etapas de diferentes edades, de los distintas especies, lo que hace que aumente los t1lvcks o capas dentro 
del mismo estrato. 

Una de tas características de los solares, es que las plantas de ornato y condimcnticws, se distnbuycn, 
generalmente en macetas, o recipIentes que l:J.s contcn:<an~ cerca de la casa habitación. En algunos solares 
todavía se utili%a el Ka'nene (que son tarima.s con una capa de suelo, so.stenloas por troncos) cuya 
finalidad es proteger lo que cultiva -':rl ellos de los anirnaks. Los prinCIpales l'UltlVOS dl'1 Ka'anche son: 
cIlantro, perejil, ccbollín, ycrbabuena y chile habanero principalmente. 

Los miembros de,; la famillU encar;.?,ados del CUIdado y nCJ-o de 1,.1." .solares son las tnLlJC'fCS y 
ocw·;¡onalmcntc los hombres. 



TABLA 6 

SOLARES: ESPECIES Y USOS 

NOMBRE COMUN NOMBRE ClENTIF1CO USO 
Corazón dejesús Araceae Ornamental 

Virginia No identificada Ornamental 
Rosa Rosaceae Ornamental 

Tulipán lbúcus rosa-sinensis Ornamental 

L Nance de monte Byrsonima bucidaefoJia Tolerada 
I Chile de monte Ca¡zsicum annum Tolerada 
I Platanillo No identificada Ornamental 

! Chile cultivado Ca¡zsicum annum Comestible 

r- Chaya cultivada Cnidoscalus chayamansa Comestible 
Chile habanero Capsicum frutenscens Comestible ,-

Yerbabuena 
-

Menfasp. Medicinal I 
Chaya de monte Cl11dascolus chaVafllansa Tolerada (medicinal) 

Guaya Meliccoca bijugatus Comestible 
Limón Cifrus limon Comestible (fruto) 

1 Naranja Cifrus sinensis Comestible (fruto) I Mango Man¡;;j[era indica Comestible (fruto) 
A;¡?;uacate Persea americana Comestible (fruto) 
Mamey Pouten"a mammosa Comestible (fruto) 
Ciruela Spandias futea Comestible (fruto) 

Zaramuyo Annana muricafa Comestible (fruto) 
Cebollín Allium schaenoprasum Condimento 

Annona muricata Comestible (fruto) 
Naranja agria CÍfrus aurantium Comestible (fruto) 

Plátano Musasp. Comestible (fruto) 



cilanrro Corilll1dron sativus Condimento 
• 

Lima Citruss~ Comestible (fruto) 
Ramón Brosimum alicas/n/m Forraje (hojas) 
Dalia Ornamental 

Jazmín Ornamental 
Anona AnnOnflpurpurea Comestible (fruto) 

Tamarindo Chamaecrista glandulosa Var. Ves/ita Comestible (fruto) 
Piña Ananas comosus Comestible 

Papaya de monte Cariea J'!Il!l1X..a Tolerada (forraje) 
Axiote Bixa orelIana Condimento y tintura de ropa. 

Caimito ChrysophylIum caimito Comestible (fruto) 
Chaka Bursera simaruba Sombrax medicinal. 

i Peres Croton niveus Sombra y leña. 
Ruda Ru/a chalapensis Medicinal 

, Cedro L 
Cedreffa adorata Sombra y madera. , 

I Zapote MamJkara zapata Comestible (frutoty sOlnbl'a. _ J L __ 

CONTINUACION DE TABLA 6. SOLARES: ESPECIES Y USOS 



ESTRUCTURA DE UN SOLAR EN EL EJIDO XKAN-HA 

F 

H 

'Iv rB1";;¿~f-é 
Y y Y-'f '//'/ v- ,r' ~ 

A) Cedrella odorata J) Persea americana 

[¡) KA' ANCHE 

C) Musa sp 

D) Ornamentales 

E) Brosimum alicastrum 

F) Manglfera indica 

G) Mani 1 kara zapata 

H) Citrus sp 

1) Capsicum annum (tolerada) 



En Xkan-ha, se presentó una plaga de hormigas, que dañó el cultivo de mjertos de naranja (los cuales 
fueron proporcionados por la S.A.R.H. en ese entonces). Se observó que los solares menos diversificados 
tuvieron mayores pérdidas, ya que tenían entre sus culllvos principales el de este tipo de cítricos. 

En los solares se deshierba y lim pia de malezas u na vez al mes, esta actiVIdad se acentúa en época de 
lluvias, por el inminente crecimiento de este tipo de plantas. SIn embargo, no todo es deshierbado, existen 
cierto número de plantas que son toleradas dentro del solar, algunas de ellas se les adjudica algún uso, 
otras simplemente se le deja crecer, ya que no afectan al resto de los q.I1tivos. Entre las plantas toleradas en 
el solar se pueden mencionar: 

Papaya de monte (CarÍC/1 papaya): Las hojas se utilizar como forraje pani los caballos. 
Nance de monte (Byrsonima bucidaefoJú): Fruto comestible. 

Chile de monte (Capsicum annum): fruto comestible. 

Platanillo (No identificada): Ornamental. 

Chaya de monte (Cnidoscolus chaYllJrlllnsll): MedIcinal. 

Para conocer las principales especies del solar ver tabla G: SOLARES: ESPECIES Y \ ISOS. 

COSI'URA DE HUIPIUS 

Otra de las actividades de las mujeres es la costura de hUIpiles, ya sea para su uso o venta. En el ejido es 
una práctica aún muy generalizada que las mujeres, incluyendo las jovencitas de 12 o 13 años borden y 
confecciones huipiles. Regularmente son para uso de las mujeres de la família, aunque eXIsten algunas 
mujeres que los hacen por encargo ocasional, para su venta. 

MILPA 

¡;n Xkan-ha, el tipo de agricultura que se practica es la de roza-tumba y qucma o agricutura migratoria, 
común en casi todas las zonas tropicales de México. Esta acllvidad la realizan todos los ejidatarios, ya que 
representa el medio de sustento de prodl.lctos básico como maíz y frIjol. Esta agricultura es de subsistencia, 
por lo que sirve para el sustento familiar. De acuerdo a los entrevistados, se plantea que la producción de 
los distintos cl.lltivos ha decrecido en los últimos años de una manera importante. La mayoría arguye, que 
es debido al cambio de clima, pues las lluvias son cada vez más irregulares y escasas; lo que tiene un efecto 
directo sobre la producción, así como el empobrecimiento del sl.lelo, que cada vez es más palpable, por lo 
que se tiene que buscar nuevos sitios para desmontar y cultivar. 

En Xcan-ha, los principales cultivos de la milpa SOI1: maíz, frijol, ealabaeita, chihua, ibes y en menor 
proporción, camote, pepino, sandía, chile habanero y en raras ocasiones tabaco. 

La estrategia seguida por el ejidatano de este lugar consiste en desmontar (ya sea aeahual o monte alto) 
en el mes de enero, a partir de esta fecha hasta marzo se deja secar la vegetación desmontada y en abril se 
quema ésta para limpiar el terreno. En el mes de mayo se SIembra, siempre y cuando haya Ill.lvia; SI ésta se 
atrasa las labores de sembrado se postergan hasta junio. Si la llUVIa es normal y comienza en mayo, se 
realiza el primer deshierbe. Si las lll.lvias son ml.ly abundantes :;e realizan dos segundos deshierbes en jl.llio 
y agosto, sino es así, se realiza uno solo en junio. [n el mes de septiembre se realiza el doblado de las cañas 
para que éstas protejan al maíz de la depredaCión de: loros y otros animales. Sexuidamente se cosecha a 
fmales de septiembre y principIOS de octubre. Sin embar:/,o, algunos agric,i1tores esperan hasta noviembre 
para realizar esta actividad. (Ver calendario de actiVIdades). 

Algunos eJidatarios siembran despl.lés de la cosecha, a este periodo le denominan tonamil. Siembran en 
el periodo de diciembre y enero. En febrero cosechan ealabacila y ehihua y en los meses de marzo y abnl, 
maíz. 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES EN LA MILPA 

Actividad 

DEL BOSQUE 

ECADO DE LA VEGETACION 

QUEMA DE LA VEGETACION 

OESHIERBE 

DE CAÑAS 

COSECHA 

• Cuando se atrasan las lluvias se siembra en junio. 



TABLA 7 
MALEZAS Y ESPECIES TOLERADAS EN LA MILPA 

!NOMBRE TOLERADA INTOLERADA FORMA DE CONTROL USO 
I Ku'chel X Flor para las abejas 
I (Machaonia Jindeniana) 
i Flatanillo X X Se corta con machete Ninguno 
I (No identificado) (Cuando crece el maíz) (Cuando el maíz es Cuando el maíz tiene poca 

pequeño) altura. 
: Kanchín X Se corta con machete o Ninguno 

(Lassiacis divaricata) arranca de raíz. 
7-abayón X Rastrera, no afecta al maíz. Medicinal (fungicida) 
U'olypodium sp.) 
I'apaya de monte X Ninguno Forraje 
(Clllica papaya) 
Tajonal X X Se corta en época de Flor para las abejas. 
( Vigueúw dcntata) (Cuando el apiario está (Cuando no hay apiarios lluvias. 

cerca de la milpa) cerca de la milpa) . 
. 
Anicab X Ninguno Medicinal (dolor de 
(No identificada) muelas) 

, Pica-Pica X Se arranca de raíz durante Ninguno 
(No identificada) las lluvias. 
Kibish X Ninguno Flor para las abejas. 
(No identificada) 
·Sinanche X X Se corta mientras crece el Medicinal (dolor de 
(No identificada) (En época de secas se dejan (Mientras crece el maíz y maíz, en época de secas se cabeza) 

los retoños) en lluvias) toleran los retoños. 
Chacleon (Bejuco) X Se corta en lluvias. 
No identificada 
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Entre las principales plazas se tIenen ratones, ConejOS y loros. Para el caso del deshierbe se realtza con 
machete? cuando la planta de maíz es pequeña. Regularmente, esta actividad sc realiza a mano y Sin la 
intervención de herbicidas, pues por un lado de acuerdo a los ejidatarios pueden matar a la calabaza y por 
otro, resultan mcosteables para sus posibilidades económicas. 

En la milpa se encuentran una serie dc plantas y rctoños de árboles que en alsún momento del periodo 
asrícola resultan malezas, y en otro se les tolera. Algunas de estas especies tienen una utilidad, otras 
Simplemente se le deja por no afectar los cultivos (ver tabla 7. Malezas y especies toleradas en la milpa). 

En lo relacionado con el tipO de semilla a sembrar, ésta es de la resión, pues se arsumenta que está mejOr 
adaptada que otro tipo de semillas, una estrategia es la de guardar siempre semilla para la siguiente 
cosecha y de esta manera tenerla asegurada. Inclusive, en aquellas Situaciones en las que la producción es 
insuficiente, el campcsino prefiere comprar la harina de maíz y los otros productos que necesite, antes de 
quedarse sm la semilla necesaria para asegurar su próxima cosecha. 

Comúnmente los ejidatarios desmontan acahual para la práctlca de su agricultura, sin embargo, se sigue 
desmontando monte alto, ya que las cosechas realizadas en zona de acahual, cada vez son más pobres. 
El penado de duración de una milpa mstalada en acahual es 2 a :) años y después ésta es abandonada. 
Para las zonas de monte alto desmontadas, la duración de la milpa no excede a los 4 años. EXisten dos 
opciones para estos terrenos recién dejados: 
]) Permitir un penado de barbecho y regeneración de la vegetación y; 2) Convertir estas áreas en 
potreros, para la instauraCión de pastizales para la introducción de ganado. Esto último es lo más común 
en el ejldo.Sobre todo ultimamente, que los campesinos de este eJldo, asocian a la ganadería como una 
actiVidad que les proporcionará dinero y "progrcso". 

Cada ejidatario tiene de 1 a 14 hectáreas de milpa, sumando un total para 1995 de 130 hectáres 
destinadas a esta actlVldad. De las cuales en promedio GO están destinadas a Procampo. Un elemento 
intcresante a tomar en cucnta7 es que la mayoría de los entrevistados asumieron que las hectáreas de milpa 
que tenían en ese momento serían destinadas en máximo tres años, a la formaclón de potreros para 
ganadería. De esta forma, es muy Importante analizar la cantidad de hectáreas de milpa, que podrían 
integrarse como pastizales para el año de 1998. Asimlsmo, como los incentivos de Procampo, directa o 
indIrectamente están auspiciando este cambIO de uso de suelo y las repercusiones ecológicas que pucda 
tener para esta zona. 

Una de las razones que argumentan los agricultores, para el cambio de agricultura a ganadería es que 
esta primera, cada vez da menos rendlm¡entos, inclusive en muchas ocasiones, la producclón de maíz y 
fnjlo no son suficientes para satisfacer las necesidades fam¡J¡ares, por lo que se ven onllados a comprar el 
malZ o harina de maíz, para poder subsanar éste faltante, lo que repercute fuertemente en su economía. 
Esto lo cJemplIfican, con la producción obtcnIda hacc unos años, con la actual. Oc esta manera, hace 10 
años se obtenía hasta tonelada y media de maíz (cuando las condiCiones climáticas eran adecuadas) por 
hectárea, hasta 700 ks./ha. de calabacita y 800-1000kgs/ha de frijol. Sin embargo, en 1995 se !Iesó 
como nUiXInlO ¿¡ nll'dw !onclada por hectúrea de maíz, y los rendimientos de calabacita y frijol son muy 
baJOS (vl~r :l,rúf¡ca de f1uclLwclón de 1J. prodUCCIón a través de! tiempo) 

t:sta actiVidad adqUiere mayor Interés por parte dc los ejidatanos dcllugar, ésto.se refleja en el hecho, de 
que la mayoría de é..stos en IU:l,ltr de dejar descan.sar las tierras de cultivo para postenores siembras, las 
transforman en pastizales para el ;l,anado. Parece existir, una idea ya preconcebida que comienza con cI 
desmonte para la milpa, dcspués de 2 Ó ~~ atl0S como máximo ésta se tran.sforma Cn ticrra para la 
;l,anadería.1\ lo cual inclult1Ios, las zonas desmontadas, específicamente para eS.la acti.vldad, sin antes pasar 
por el pcnodc\ a,'.::,rícob ya antes ml:t1l'ICmadl). ~:l1trl' los puntos que los cJldatanos ~Q~umcntan pa(¿~ 
ckdli.:arse a la prl)ducC1Ón de :l,unado, ."011 que: el J,unado no repre.senta tantas incertidumbres, ni esta 
supedlt:ld~l a las variacil~l1es cljJ1l~itIC1S L'l)nW en el caso de la milpa. 1:1 tener cabezas de i,anado, ase~Llra 
lener dmero dlSpol1lblc, en el momento en 'lLle se le m::cCSl te , asimismo, el tener ganado dentro de la 
prl)pla comLll1id~!d, da un status mayür en relaCión a qUienes no lo tIenen. 



En el ejido (en 1995), se tienen de 2 hectáreas como mínimo hasta 18 has. como máxlmo por ejidatario, 
concentrándose un total 90 hectáreas aproximadas, ésto sin contar las que se inclulrán como resultado de 
las labores agrícolas para esta activldad. 

Es interesante observar, que muchos eJidatarios aunque no cuentan con ganado, e inclusive el dinero 
para obtener los anlmales, poseen terrenos sembrados con pasto. En algunas sltuaciones, éstos les rentan 
sus tierras a aquellas personas que tienen ganado, pero que no tienen aún potreros, o cuando éstos son 
insuficientes para el número de reses adquiridas. 

También las mujeres particlpan en esta activldad, ya que el I.N.1. dio un crédlto para que adquirieran 
cabezas de ganado mayor y las trabaJaran de manera conjunta entre ellas. Sin embargo, cada una las 
trabaja alsladamente Jncorporándolas a las de sus esposos. 

Las especies de pastos sembrados para el alimento del ganado son: 
zacate alemán (Panicum sp.), zacate estrella (no identiflcado) y)aragua (Pennisefum sp.); sólo algunos 
ejidatarios incorporaron a sus pastizales árboles forrajeros como Leucuen" sp. (huachlm), ésta 
proporcionada por la ONG OXFAM de Bélglca que trabaja en la zona. En el ejido se tlene problemas con la 
resistencia de estos pastos, ya que después de 3 Ó 4 meses como máximo Comlenzan a monY por las 
condiCIones del suelo y la escasez de agua. Por lo que el ejidatario se ve obligado a sembrar otras áreas y 
por lo tanto a comprar más semilla de estos pastos. Regularmente un potrero tiene que cambiarse cada 2 
años debido a que el crecimiento de malezas es tan pronunciado, que ya no se pueden controlar y el pasto 
para el ganado ya no crece en ese lugar. Por lo general las malezas en los potreros son atacadas Con 
herbicidas (a diferencia de la milpa) sobre todo por los ejidatarios con mayores posibilidades económicas, 
utdizándose el agroquímlco llamado gramosón. Entre las principales malezas del potrero se encuentran: 
Yerbabuena (Lippja sp), la que se corta antes de las lluvias o se le apIJca gramoson. 
Zacate Cola de Venado (Panicum n¡¡¡xúrzun). Cuando no se aplica gramoson, se arranca con todo y raíz 
antes del penado de lluvias. . 

Un elemento de gran lmportancla, y que parcce no impedir la expansión de esta activldad, es el factor 
agua. El cual es fundamental para mantener en buen estado el ganado, ya que éste consume grandes 
cantidades de este líquido; y en el ejldo es un elemento que no se encuentra en abundancia, sino que es 
bastante limitado (salvo en época de lIuv¡as). 

El ganado se vende en pie por tamaño y na por peso. en 1995 el precio de un animal osc\laba entre $900 
y 1,200.00 dependlendo de las dimensione,; de éste. Se venden en cJidos cercanos, así como en l-lopclch¿n, 
Campeche y Ménda. 

ANIMAlJ:S DOMESTICaS 

Los "nimale$ doméstlcos como tallinas, cochinos y gu"jolotes, representan una fuente de alimento para 
ocasIones especiales como: cumpleaños, bodas, reuniones, naCImientos y defunciones. Por lo que esta 
proteína ammal es de uso n::5tnngldo en la alimentaCión de los cjidatarios, específIcamente los de menores 
recursos económico,.; (que representan la mayorítl). 

1\ (:s(o:-; animales se les alImenta con maíz proveniente de la mtlpa? cuando éste no es sufIciente Se 
compra en la tIenda (SI los in;z,rcsos del cJidatano lo permiten). 

Muchas famllias deJan a su.s animales~ especialmente ti los cerdos va¿?,ar hbremente por el pueblo 
durante el día y los encierran por la noche. Lo que representa un serio problema sanitario; ya que lo.'> 
cerdos 110 sólo dejan sus heces fecales por todo el lu~ar, sinO que consumen las que se encuentran a su 
pa:-:o de l)tros anl'ma!cs e inclusive las de las personas, Ya que el sistema de lctrinu.Jc es muy pobre. en 
Xkan-Ila y, b mayoría de la :~l'ntc continúa defecando al aire libre en sus solares. 

¡\:-;II11I:->mo, en el periodo dejul1il''l-¡\:,;,osto de 1 ~)~)::;, se detectó por las autondades sanItanas del estado de 
Campeche, llna epidl'l'tll:l de flebn.' pnrcina l.'USIL'a~ que estaba afeeUlndo a varios [u:l,urcs de b rc:.z.lón y 
que al p~lrCL'er fue on;l,il1~tda en Xkal1- 11:1. 

S7 



TABLA 8 
ANIMALES DOMESTICOS EN EL EJIDO XKAN-HA 

,-" 
Nombrc Unidad Productiva Uso Tipo de Alimcnto Productos ! , Autoconsumo y Maíz de la milpa o Carne, Manteca, , , Cerdo Solar ocasionalmente venta de comprado Chicharrón, crías en pie. 

I crías o productos 
.. 

I Gallinas Solar Autoconsumo Maíz, y recursos del Carne y huevo 
solar. 

i·-·· 

Pavos 
Solar Autoconsumo Maíz Carne 

. 

Hojas de ramón 
Solar, Milpa y Potrero Transporte y carga (Brosimum alicastmm), 

Caballos pasto, ramón blanco (no Crías 

I 
identificada) y hojas de 

---- - papaya de monte. . 



TABLA 9 

ESPECIES TOLERADAS' EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE PRODUCCION 

~OMBRE UNIDAD TOLERADA INTOLERADA FORMA DE CONTROL USO FAMlUA' 
PRODUCI1VA 

Tajonal Milpa X X Se corta durante la flor para las abejas. Compositae 
I (V/sudra den/ata) (Cuando el apiario época de lluvias. 

está cerca de la milpa) 
Anicab Milpa X Ninguna Medicinal Bygnoniaceae 
(No identificada) 
Pica~Pica Milpa X Se arranca de raíz 
No identificada durante las lluvias. 
Kibish (bejuco) Milpa X Ninguna Flor para las abejas. 
No identificada 
Sinanche Milpa X X Se corta mientras Medicinal. 
(No identificada) (En época de lluvias) crece el maíz; en 

época de secas se 
toleran los retoños. 

Chac\eon (bejuco) Milpa X Se corta en época de Ninguno 
No identificada lluvias. 

Lote hé (árbol) Milpa X X Se corta en época de Medicinal. 
(No identificada) (Epoca de secas) (Epoca de lluvias) lluvias. 
Nance de monte Solar X Ninguna Fruto comestible. Malpighiceae 
(Byrsonima 
bucidacfolia) 
Guaya de monle Solar X Ninguna Fruto comestible. Sapindaceae 
(No identificada) 
Chile de monle Solar X Ninguna Fruto comestible Solanaceae 
(Capsjcum annum) 
Ku'chel Milpa X Ninguna Flor para las abejas. Rubiaceae 
(Machaonia 
fjJ/denjana) 



I I'lac,nillo Milpa X X Se corta con machete Ninguno 
I (No Identificada) (Cuando crece el (Cuando el maíz es cuando el maíz eS 

maíz) pequeño) pe'lueño. 
Kanchin Milpa X Se corta con machete Ninguno Graminae 
(L<1ssjaás mvarkala) o arranca de raiz, 
7..abayón Milpa ')( Rastrera, no afecta al Medicinal Polypodiaceae 
(PoJ;1x,dium sp.) maíz. 
Papaya de mote Milpa X Ninguna Forraje (hojas) Caricaceae I (Cnáca JJl'paya) 
Ycrbabuena Potrero X Se corta o se usa Labiatae ¡ (Lippia sp.) herbicida (Gramoson) ! Zaca!e cola de venado Potrero X Se arranca con todo y Graminae 
(pan/cum maximun) raíz antes de las 

lluvias. 
• ESTAS MISMAS SE MANEJAN EN FORMA DIFERENCIAL DEPENDIENDO DE LA EPOCA DEL AÑO. 

CON"DNUACION DE TABLA 9. ESI'ECIES TOLERADAS EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE PRODUCCION. 



Otros animales domésticos son los caballos y los perros. Los primeros son utilizados como medio de 
transporte y carga, los segundos cumplen un papel como )',uardianes de las casas o ayudan en la caza de 
especies silvestres (ver tabla 8. Animales domésticos). 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES ENFOCADAS AL MANEJO DE RECURSOS 
NATURALES PRESENTES EN LA ZONA. 

En la reglón incluyendo al ejido Xkan-ha, trabaja una organización no gubernamental llamada OXFAM 
de Bélgica, cuya labor es coadyuvar a un manejo más racional de los recursos naturales de la zona. El 
nombre del programa que estructuran en el área se llama: "Animación Campesma y protección de la 
selva". Entre las actiVidades que llevan a cabo en Xkan-ha se encuentran: 
-Enriquecimiento de acahuales con cedro y COlaba principalmente. 
- En relación a la milpa, su fin es interesar a los ejldatarios en el uso de fertilizantes orgánicos fijadores de 
nitrógeno como son la Canabalia y el Nescafé. 
- En lo referente a la ganadería, se 1I'1tenta que esta actiVidad no sea tan destructiva, por lo que se propone 
la l11c1usión y utilización de árboles forrajeros como el huachim, que a la vez es fijador de nitrógeno 
- También tiene un proyecto de mejoramiento de solares .. 

Esta organización proporciona las plantas necesarias al ejido para la realizaCión de las dIstmtas 
actividades ya antes mencionadas. Estas plantas son compradas en los vIveros cercanos que son manejados 
por la SEMARNAP en Campeche. También da la semilla para las otras labores y la asesoría técnica. 

De acuerdo a lo que se observó, en el penado de estudio, fue que existía un gran 1I'1terés por una buena 
purte de los eJidatarios en este tipo de proyectos, ya que pensaban no sólo ayudaban a preservar ciertos 
recursosJ sino que podría.n representar una mejoría en su economia principalmente. Sin embargo, otra 
parte de los ejidatanos no se mostraban muy entuSIastas al respecto, no le tomaban importancia a estos 
proyectos pues pensaban que no tendrfa una inc1dcncia directa en su economía y además, algunos 
argumentaban que deberían recibir ayuda económIca para la realizaCión de las distintas labores como se 
los brindaba el gobierno en el caso de Procampo, por ejemplo. 

PROYl:CroS O PROGRAMAS DEL GOBIERNO 

I.N.1. (Insbtuto NaCional Indigenista): Esta instItUCIón dotó de crédito a las mU,Icres del cJldo para la 
compra de ganado mayor. La finalidad era que ellas lo trabajaran conjuntamente, pero en su mayoría lo 
integraron a las cabezas de ganado que contaban sus rr.undos. 

I'rosrama de Vlvicnda [)i8n¿¡: l:ste pro:,rama da crédito para Iu e'ompra de' determInados materiales tales 
como alambre, techos de lámIna de, para el mCJoramlCnto de las VIviendas run.i..[e;,s dd ¡u~2:,ar. Aunque este 
pros,rama pretende mejorar ¡as condICIones de vivlCnda en la zona, i..:l1 i~(;nCra\ proplcia la compra de' 
techos de lámina que resultan muy Inadecuados para las condiciones clJmátIcas de la zona, ya que 
convierte en verdaderos hornos estas vivicndas. Perdiendo poco a poco, las características de la vivienda 
maya. [ste tipO de programas en lusar de propiCIar el cambiO de la estructura tradicional de la vivienda 
maya, debería fomentar el mejoramiento de ésta, con c:I uso de materiales locales. 

PROCAMPO: l:slC programa surge a nivel nacional para proporcionar apoyos dlreelos a los agncultores 
(tanto comerclales como de autoconsumo), este pro,~rama tIene como objetIVO apoyar con dI nero a k,:-; 
agricultores con la intención de que estos mismos se vayan autoeapital¡%undo, para el caso ~c la 
a~ricuJtura. comercw[, y ayude:: a meJorar d nlvd de vida de los campesinos de autoconsumo. i\slmlsmü, 
con ésto se van quJtando ~~radualmcnk los pre-ClO;'; de- <'~arantía, (todo 8:->tO establecido (.':11 función del 
Tratado de LIbre ComercIo) y hacer más "competitIVO y efICIente al campo meXIcano" (comJllas mias). [Stl' 
programa paga por hectárea de ciertos CLdtIVOS como muí/:, fnjo, soya, cúrUlmo ctc. Sc:~ún e.-;tc pro~<ral1la 
no sólo uyuda al mejoramiento productIVO dd campo, tamb\0n a la preservación dd ambicnlc 
espcclUlmente de bosque:.; y selvas, ya. que al terminar el contrato por hect!rea el C¿ll1lpc..,;ino puede 
in:·;cnbir SLi(S) r~¡n.:cb(s) para la rcc('lt1vcrslón a bosques, baJO ul1a s<.'nc de n .. 'qul:.;itos que pn .. 'vr'Jn1enfl' 



establecidos. La duración de Procampo es de 15 años, en donde los primeros afios los agricultores recIben 
apoyos en sus hectáreas inscritas y posteriormente estos van siendo dIsminuidos hasta agotarse, pues en 
teoría el campesino en este tiempo ha tenido tiempo de autocapitalizarse(SAGAR. 1993; SACAR Y 
SEMARNAP.1995). Sin embargo, en Xkan-ha, los ejldatarios inscritos a Procampo, en su mayoría no 
advierten haber recibido muchos beneficios, pues el dinero $350.00 por hectárea se va rápidamente o es 
necesarío utihzarlo para neceSidades más apremiantes como comprar maíz (cuando este no es suficiente), 
instrumentos de labranza, ropa, etc. AsimIsmo, nO parece que en Xkan-ha este proyecto esté sirviendo 
para mejorar las condiciones de agrícolas, así como las ambientales, pues muchos ejidatarios arguyen que 
las milpas que tienen serán transformadas en pastizales, los cuales en algunos casos, son fmanclados por el 
dmero que da PROCAMPO, esto no quiere decir necesanamente, que el terreno dado a a este programa 
sea convertido a pastizal, sino que ese dinero o parte de él, ayuda a la instauración de de pastIzales en 
otros sitios del ejido, ya que el campesino ve que la milpa da cada vez menos y ve muy incierto su futuro, 
dedicándose a esta actividad, creyendo que la ganadería resultará más redituable. 

ASPECfOS SOCIOECONOMICOS 

En este ejido la mayoría de sus habitantes adultos, tienen un grado de escolaridad entre 20. y 40. grado 
de primaria. Los lazos familiares parecen centrarse alrededor del jefe de la familia, que en la mayoría de 
las situaciones es el que toma las decisiones importantes para la familia, la mUjer en general, queda 
supeditada a las determinaciones de éste primero. Se observó una relación cordial entre los distIntos 
miembros de la comunidad, sin embargo, existen algunas diferencias como en cualquier núcleo soclitl. Un 
elemento interesante que causa cierta diVISión entre la comunidad, sobre todo entre las mUJeres, es la 
relIgión. Ya que la mayor parte de los pobladores son católicos, hace 10 años aproximadamente llegó una 
organización evangélica que ha logrado allegarse adeptos dentro de la comunidad. Muchos católicos no 
ven bIen esta SItuación, lo que genera repudio o cierta diviSIón (aún no muy acentuada) hacia los 
conversos al evange]¡smo. 

En lo referente, a las autoridades locales, la gente parece conf¡¡ir en éstas. Aunque slCmpre eXisten 
algunos comentarios relacionados con su ineficiacia con talo cual situación. Pero parece una relaCión 
cordial entre las autoridades ejidales y el resto de los miembros del eJIdo. 

Se registraron algunos brotes de violencia familiar hacia mujeres y niños por parte del jefe de la famIlia, 
ésto regularmente OCurre cuando éste se encuentra en un estado alcoholizado. 

No existe un sistema de seguridad social para las familias de xkan-ha, las quc se encuentran supeditadas 
a factores ambientales como sequías, falta de aSIstencia médica adecuada, programas de desarrollo SOCIal 
etc. 

La comunidad cuenta con una promotora de salud, la que resuelve los problemas médiCOS menos 
severos. Cuando no puede ha.cerse cargo de ellos, los pacIentes se remIten al ejido lJcum (donde hay una 
pequeña clínica de salud) o en su caso son transladados a Campeche. No existe un registro de 
enfermedades asociadas a la desnutrición, pero si es un problema evidente en la comUnidad, siendo los 
más afectados los niños y las mujeres, ya que la dieta diaria no logra suplir los requerimientos necesariOS 
en carbohidratos, ~rasas, vitaminas y mucho menos en pn..1tCÍnas de orrgen animal. 

Entre las prinCipales enfermedades se tienen: 
Niños: Grjp~s, tos, infeCCIones de la ~~arganta (principalmcntc en 0pOUl de IluvJas. Diarrea len época de 
secas) _ 
MUJeres: Dolor del cuerpo, dolor de cabeza, gastritis. 
Hombres: Dolor de cabeza, gastritis, mordeduras de culebra y se han presentado vanos casos de úlcera dd 
ehiclero Clczmaniasis). Esta última es atacada con fármacos de patente cuando están dIsponibles con la 
promotora de salud. También algunos chicleros la contrarrestan con plantas medicinales recolectadas en 
el monte. 
Ancianos: Asma, gripes, reumas, alguno.s casos de colesterol entre otros. 

La mayor parte de la sente prefierc la utilización de fármacos comerciales, y sólo algunos ejldatarIos 
(hombres y mujeres) recurren al uso de diversas plantas medIcinales para curar sus enfermedades. 

Las campañas de PlanificaCIón familiar, tlenen cierta incidencia entre los habitantes, se ha logrado que 
muchas familias dejen de tener hiJos año tras año, Sin embargo, el número de hijos sigue siendo alto, entre 
:; y {; hijos por familIa, 



Entre los medios de entretenimiento con que cuenta esta comunidad son: la práctica de fútbol entre los 
jóvenes, asimismo, el ejido tiene un equipo de beisbol, la cervecería y la teleVisión. Esta última a partir de 
mayo de 1995, en que se compra con los fondos del ejido una parabólica. El principal canal que se ve es el 
2 de televisa. Es importante aclarar, que las mujeres querían que ese dinero se destinara para la compra de 
un moltno de maíz, (pues el que eXiste es particular), pero en asamblea los hombres decidieron la compra 
de la parabólica. 

Un elemento interesante relacionado con la televisión, es que ésta ha modifIcado sustancialmente los 
patrones de convivenCIa entre la comunidad. Pues en la pnmera visita que se realizó a este ejido en 
febrero-marzo de 1955, se podía conversar después de la hora de la comida con las distintas familias, y 
entre ellas lo hacían así; sin embargo, con la instauración de la parabóJ¡ca ya no se podía platicar con las 
familias por las tardes, ya que éstas se dedicaban a ver las telenovelas, y las vlsllas que se tenían eran para 
observar este aparato. También, los ejidatarios que no poseían en ese momento teleVisión, comenzaron a 
sentir la necesidad de adqumr uno. 

Las únicas áreas de recreación y belleza natural es el monte, donde las familías pasean o disfrutan fuera 
de sus distintas labores. 

En el ejido la edad promedio de casamiento es 15 a 1 G años, generalmente se casan por lo civil y la 
iglesia (sea católica o evangélica). 

Las actiVidades de la mujer y los niños son de gran importancia SOCial y económica al igual que la del 
hombre, pues cada uno de ellos cumple con un papel que al final se complementan para poder mantener 
el núcleo familiar. Asimismo, los ancianos, aunque en muchos casos ya no puedan trabajar, son parte 
complementaria e importane en la familia. 

-Desempleo: No se puede hablar de Un problema de desempleo, ya que la mayor parte de los ejldatarios se 
dedican al trabajo de sus parcelas y otras labores, aunque generalmente son para autoconsumo. 

-Dependencia fmanciera: Básicamente ésta se ciñe a los programas del gobierno como Procampo, y 
algunos programas de reforestación, en donde se le paga en espeCia o en dinero una cantidad al ejldatario 
por realizar cierta labor. 

-Vivíenda: Las casas en Xkan-ha, son por lo regular de madera con techos de palmá de huano (atendiendo 
al clásico modelo de casa maya), sin embargo, dependiendo del poder adqUisitivo éstas van modificándose, 
construyéndose de piedra yen algunas ocasiones éstas presentan techos de lámina. EXiste (en 1 ~)95) un 
programa del gobierno llamado vivienda digna, en donde se presta a los c¡idatanos Cierta cantidad de 
dinero para hacer mejoras a sus casa, como poner pisos, techos de lámina etc. Es importante aclarar, que 
los más beneficiados son las famihas de mayor poder adquisitivo, pues dcstinan este dinero a la 
modificaCión de sus casas, no así para {os de menores ingresos, que en muchas ocaSlOncS tienen qU¡; hacer 
uso de ese dinero para otras emergencias, por ejemplo, comprar mai% cuando la milpa no da lo suficiente. 

- Transporte: el ejido cuenta Con una camloncta, y 2 o 3 vehícL.¡]os particulares. Existe una línea de 
transporte que viene de Campeche al ejido cada semana. 

En relación él la educación 7 existe kinder, primaria y telesccundaria, ésta última no tiene ~ran Impacto 
en la comunidad, ya que tiene pocos alumnos, además eXiste un problema de lenguaje. Pues aunque la 
comunidad habla español su legua madre es cl maya. Y los programas Je telesecundana están hechos en 
español diseñados para un auditorio que maneja el español, por lo cual a los alumnos les cuesta mucho 
trabajo asimilar lo expuesto en los programas. Siendo quc en csta zona estos programas deberían 
transmitirse en lengua maya. Sin embargo, ésto no es así, debido a que esta zona dentro de los panlmctros 
de la S.E.P. no pertenece a la región maya. En ottO punto, tampoco existcn programas oficiales en donde 
los maestros coadyuven en la prescvación de la. cultura local y mucho menos en temas rdaclonado~ con la 
educación ambiental. 

t~J mercado local se caracteriza por la ventu de productos excedentes en la distmtas unidades productJVus 
(cxceptuando la ganadería y la apicultura que están dedicadas para la comcrcialización dcntro y fue"" 
del ejido). Ceneralmente las transacciones se reallzan dentro de! mis!lto eJido o en cjidos vccínos. Tambl0n 
la extracCIón de madera y chIcle se realiza con fines comefL'iaks, los CluC ;.;c venden fuera dc! eJido, 
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Insertándose en la economía nacior.al paca el casa de la madera y el chicle, así como la producción de 
mIeL 

En lo referente a la participación política de la gente es poca, en su mayoría argumenta que no les 
mteresa y regularmente lo asocian a pertenecer a partidos políticos, aseguran que no tiene nada que ver 
con su vida cotidiana. 

El media de ComunicaCión por media del cual se mantIenen informados es el de la televisión, a partll' de 
abril de 1995. 

Esta comunidad cuenta sólo con luz eléctrica. 
Por otro lado, la mayor parte de los ejidatarios (tanto hombres como mUJeres) desconocen la 

Constitución Mexicana y por tanto no conocen sus derechos y obligaciones como ciudadaríos. 
En 10 concerniente a sus derechos y obligaciones como ejidatanos, establecen que conocen y asumen 

aquéllos que se establecen en sus asambleas eJidales. 
La mayoría de los ejidatarios entrevistados, saben que se realizó una modificación al artículo 27 de la 

constitucIón, ya que el forestal se los comunicó. Y lo único que precisaron, es que saben que con la 
modificación de este artículo pueden vender su tierra, incluyendo el área forestal permante. Pero 
desconocen los beneficios o perjuicios que esta legislacIón puediera tener para ellos como ejidatarios. En 
este sentido, poco después de la modificación de este artículo se realizó una asamblea para definir si se 
deseaba vender la tierra o no. Por mayoría se decidió que no, ya que al venderla se quedarían sin medios 
de Subslstencia (pues el dinero de la venta se acabaría rápido). Y pUSIeron el ejemplo, de un ejido de la 
zona llamado DZlbalchén, en donde se vendió el área forestal permanente y después de un tiempo la gente 
se arrepintió pues ya no tenían donde trabajar. Asimismo, se les Inquirió sobre si estaban dIspuestos a 
rentar sus tierras a gente que no perteneciera al ejido, y la gran mayoría dijo que si se las pagaban bien, 
podría ser una alternativa, otro sector argumentó que debería pensarse bien pues a lo mejor los "fuereños" 
se quedaban con sus tlerras o se las regresaban inservibles, como ocurría en otros ejídos camino a 
1 10peIchén, en donde se les rentaba para la producción de algodón y ganado y se tenía miedo de que les 
quitaran las tierras o se las regresaran muy estropeadas. 

También se les preguntó acerca dc la ley forestal, en su mayoría contestaron que nunca la habían lddo, 
y que era el ingeniero forestal quién les especificaba lo que se podía hacer o no en matena foresta!. 
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CAPITULO 7 

ANALISIS y DlSCUSION 

¿CÓMO SE AJUSTAN LAS Dl~'TIN1'AS LEGISLACIONES FORESTALES AL CONCEPfO 
DE INTEGRALIDAD? 

Como se refirió anteriormente, en México han existido siete leyes forestales (las que en su momento han 
definido el modelo o estrategia ha seguir, en el manejo de los recursos forestales) cada una de ellas con 
concepciones del manejo forestal diferentes. Las primeras legislaciones pertenecientes a 1926, 1943, 1948 
Y 1960; con sus particularidades, se centraban en el manejo del recurso forestal usando como únicas 
herramientas inventarios y estudios dasonómicos que permitían cuantificar los volúmenes de productos a 
extraer, principalmente maderas preciosas y chicle para el caso de los bosques tropicales. Sin embargo, en 
1986 se crea una nueva legislación, con un enfoque diferente; no sólo se plantea que el aprovechamiento 
forestal debe tener bases técnicas que permitan la sustentabilidad (aunque de hecho se sigue proponiendo 
el método de selección de especies, para el caso de las selvas), sino el punto medular y rescatable de este 
marco jurídico, es que no considera al manejo forestal como una actividad divorciada o fuera del entorno 
de las otras labores productivas que se realizan en el campo mexicano. Esta incorpora el concepto de 
manejo integrado de los recursos, donde cada unidad productiva interactúa o forma parte de un conjunto 
sistémico, del resto de las unidades de prodUCCión. Bajo esta óptica se ordenarían conjuntamente áreas 
forestales, zonas agrícolas, pecuarias, frutícolas, como parte de un sistema de manejo integral del suelo y 
utilizando como unidades de manejo a la cuenca hidrográfica. También se utlizaría el concepto de uso 
múltiple; cabe señalar que esto último no representa ninguna innovaCión tecnológica, ya que los 
campesinos mexicanos y de otras partes del mundo, pnncip·almente aquellos de origen indígena, han 
utilizado por siglos esta estrategia de diversificación de sus unidades productivas. Esta leglSlaeión plantea 
este concepto de manejo integrado o mtegral no como una receta o un método de manejo predetermmado. 
Es aquí, donde reside lo interesante de esta legIslación, al dar cauce a una serie de posibilidades para el 
manejo de los recursos naturales de manera sostenible e integral donde se pudieran proponer una sene de 
planteamientos que permilleran esta integralidad en los recursos, dependiendo de las condiCIones 
ecológicas, sociales y culturales de cada región. Ya que esta interacción no sólo se refería a la que se 
encuentra en los ecosistemas naturales, sino a los núcleos sociales con característIcas culturales 
determinadas, que son parte de esta estrategIa de manejo forestal. AsimIsmo, este nuevo enfoque pretendía 
que el manejo integral forestal fuera parte importante en el desarrollo rural y también una participación 
activa de los pobladores de estas áreas forestales. Sin embargo, este bOnito esquema de papel, parece no 
haberse fraguado en la realidad nacional por una serie de factores ampliamente conocidos, como 
burocracia, ineficacia ctc., lo cual sería tema de otra tesIS y por tanto de otra discusión. 

La ley de 198G y su planteamiento de un manejO itlte;,rado de los recursos, es rccmplazada por la 
legIslación de 19f)Z, la que aunque, tIenen elementos Interesantes rc:laclonados con el maneJo forestal, 
como utilización del ordenamiento ecológico para la determinación de las áreas forestales, su principal 
función es plegarse o adecuarse a las modificaCiones al artículo 27 Constitucional, en donde se pretende 
dar un giro para "moderniz~r" y eficientizar al campo mexicano, incluyendo al sector forestal, 
incorporándolo a la nueva palestra de la globalización neoliberal, donde se pretenden altos rendimientos y 
una gran competencia a nivel mtcrm.l.clonal, y se: deja de !ado esta concepCIón de un manejo Integral que 
coadyuve a un desarrollo rural más justo en el campo. Finalmente, la última modificación de ley forestal se 
rcahzó en abril de 1997, Junto con su reglamento en febrero de 1 ~),)8; csta legislaCión retoma muchos de 
los planteamientos de la. anterior, pero se centra en fundamentar la r\.-\il,ulación de! proceso productIVO 
forestal, estipulando los distintos delitos y las claras Infracciones a aphcar. Así como establecer un marco 
jurídico bastante sólido para los inversionistas nacionales y cxtnlnjcros en lo referente a las plantaclones 
comcrcwks. 
Un asp.;cto de ;sran relevanCia en este ,-;cntido, son algunas trampas que pUdlL:ran desprenderse de esta 
lei;1slaeión en detrimento de los ejidatarios y comuneros. ,'or ejemplo (I'aré y Madrid, 1 ~)~)7) puntualizan 
que algunas empresas forestales están registrando parcialmente úrc¿¡:-> mcnorcs u 20 hectáreas (pero en la 
realidad lrabajun con IJxtensas zona:-> hasta o 111<ÍS de nueve mil hect;'Lreas) con lo cual sólo deben de 
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presentar un mforme y no un plan de manejo a SEMARNAP, éste último sUjeto a autorización. "Con lo que 
tienen manga ancha para hacer y deshacer con el tIpO de recursos y plantaciones a establecer de acuerdo 
a sus intereses" (comillas mías). Asimísmo, otro aspecto que señalan estos autores, y que no se desprende 
dIrectamente de la ley forestal, es el de los subsIdios en materia forestal, en donde a las plantaciones 
forestales se dan 190 millones para produccIón de celulosa y liO millones para el manejo sostenible del 
bosque natural; de esta manera, los campesinos que establecieron pequeñas plantaciones con créditos de 
F1RA, podrían concursar y recibir subsidIos para recuperar hasta 65% de su inversión, sIempre y cuando 
tengan plantaCIones mayores a 25 hectáreas. De esta manera, se estaría subsIdiando a aquellos que tienen 
mayores extensiones de terreno y quienes tienen menos, deben pagar totalmente sus crédItos. Lo que pone 
en desventaja a la gran mayoría de pequeños pro¡:l!etanos y qué deCIr de ejldatanos y comuneros, ante los 
grandes inversionistas capItales primordIalmente extranjeros. 

Un aspecto fundamental, que no puede ni debe ser soslayada, si se pretende hacer un análIsis más 
integrado, es el del papel que juegan las modificaciones al Artículo 27 ConstitucIonal relacionado con el 
manejo de los recursos naturales. Es tan obvio, que en materia forestal, las dos últImas legIslacIones son 
resultado de este nuevo esquema que tienc su ongen en las modIficacIones generales realizadas en 1992, 
al Constituyente de 1917, con la finalidad de abrir todos los candados que permitían el control de la naCIón 
sobre recursos estratégICOS tales como el petróleo y recursos naturales en general. En este sentIdo, las 
modificaciones a la tenencia de la tIerra, especialmente a la propiedad social como es el caso del eJldo, 
quedan al acecho del libre mercado, en donde las posibilidades de capitalización de estos sectores no es 
muy real, de acuerdo al actual esquema económlco, en donde las condiCiones soclales de estos sectores se 
ven cada vez más po lanzadas y depauperadas. Y en donde la pOSIbIlIdad real o tendenCIa pudiera 
sustentarse no en la capitalIzación y mayor competitivIdad de este scctor~ SInO en la venta o renta de estos 
terrenos al mejor postor, Incluyendo aquellos de uso comunal, como las áreas forestales permanentes de 
las zonas selváticas, cOn lo que no se podría predeCIr a ciencJa cierta el futuro de fauna, Oora y ambiente 
de estas regiones ya que en éstas se podrían Instaurar actividadcs que atentaran contra la vocación natural 
del suelo, como Clerto tipo de plantaciones de monocultivo o ganadería extensiva. i\slsmrsmo, este 
esquema de tenencia de la tierra, no sólo pone en desventaja en relación a agentes externos, sino puede 
llegar a tener marcadas diferenCIas sociales entre los mIsmos indIviduos de una comunidad, entre aquellos 
que tienen mayores posibilidades económIcas en relación a otros. Con 10 que los pnmeros tendrían más 
oportunidades de abarcar mayor terreno (ya sea por compra o renta) y los segundos se verían obligados a 
ceder sus terrenos e inscribIrse en la lista de peones de los primeros. De esta forma, aunque el latifundio 
de: extensas á.reas queda. nulificado con este nuevo marco JurídICO, no a.sí el dlsfrazado, con estas nucva..s 
argucias legales. 

Uno de los fundamentos para llevar a cabo esta última k¿si;;]uClón forestal, fue la de legIslar las 
plantaciones comerciales que ya estaban operando en el país, sin un ma.rco Jurídico que las respaldase, 
asimismo, se argumenta que con esto se tendrá mayor competülvidad con otros países tales como t:.l:. y 
Canadá, los que forman el Tratado de Libre Comcrclo con MéXICO; SIn embargo, la prodUCCIón y 
rcndimJcnto forestal aún refiriéndose a plantaciones es mucho menor en relaCión a estos dos países, con le'! 
que la competencia equItativa queda muy lejos y la dependencia de productos forestales puede acentuar.,e 
más, como ha ocurrido con otras actividades tales como ]u a;~ricultura (donde Sl' tienen que Importar 
grandes cantidades de granos básicos, para abastecer el mcrcadl'l nacIonal) sólo por citar un ejemplo Es 
por ello imprescindible buscar nuevas ultcrnativas de apropl~H":lón de los rccur&")s naturales, 
específicamente los forestales, para no caer de nuevo en la depcndcnclU total con otros países, y limItarnos 
a exportar materias pnmas (provenIentes de (~randcs planta.cioncs comerciales) para luego pagar altos 
precios al regrcsárnoslas manufacturadas y con un valor a;~rcsado mucho mayor que con el que ~c 
exportaron, l:s así, que diseñar nuevas estratc~~Jas de manejo forestal baJO los conceptos de sostel1lbllidad e 
!ntegralidad son fundamentales para lo,grar un desarrollo rural más Justo y equitativo, Lo que se puedl.' 
llevar a cabo por medio de proyectos comunJtnrios donde el obJctivl'l prml~lno sea la con:;olidaclón de l~\ 
or;~ani¿aclón en el seno de la comunidad, de esta manera se pen11ltrrú la autorre;.:,uJaclÓtl y auto~~cstIÓI1 l.'1l 
la apropiación y diseño de las estrategias par:..\. el lYlancJo de los n:::clIrsl.."lS naturales incluyendo el fún:stal 
En donde el maneJo múltiple y diversificado de las dIstintas unidades prl.""ldul'tIvas permitan la satisfacción 
de las dcrn:lndas 1\'\lern~\s o de auk')c<...~nsum<..."l a;;í "":""m('\ la ""bk'!1c¡ón de producto,..; cxccdenlc.s para 
cOl1lcrclali!':éll:ión, lk' esta forma al tener I"l'Stlelt,1 );.¡ parte de aut~""ll'l'lnSLll)W J:¡ p<...'ibbl.'II..'n pucck m,¡lld,¡r a l,¡ 
VCl1l~! productos L:ompctltlVL1S altcrl1~ttIVl""lS, par:t lo cual Ill' SL,k, es 1ll.'l'L',"ian ... 1 ];¡ l>r:~:tllil.;tl:1ÓI1 ~t llIVL'1 
L'l""lll1Ullldad, C.lld~, o pL'qUL'!lO propiclanL" sin ... "'l pl:t!l!l':¡r UIl;! L'stratc,<~la dl' dL'sclrrl)llL, qu ... ' ;1 mt:dlatll"l Y,I,¡r:~l'l 
pl:!!':L) PLlcda ltlSL'rtar:~1' junto L'Otll)!ras l't""ll)lunid:¡dcs l'l1 I'I:lI1l's de 1l1;I11I..'I\.) r ... )rl..'st:lk,"i. qUl' den I)lJ)'l)r !¡¡lT/,;! 



a nÍvel regIonal; para. si se desea, insertarse en la economía mundla1 de mercado; dentro de un marco Justo 
y equitativo para estas localidades. 

EL MANEJO INTEGRAL FORESTAL EN EL EJIDO XRAN-HA 

En lo referente a los estudios forestales que son la base para la autorización del aprovechamiento forestal 
en México, para el caso del ejido Xkan-ha, independientemente de las modificaciones ,o precisiones 
realizadas a los estudios para adecuarse a los distintos parámetros que marcan las diferentes legislaciones 
(que determinan los modelos a seguir en la estructuración de los estudios y por ende el modelo o 
estrategia de manejo a aplicar), no se observan cambios substanciales en la forma del aprovechamiento del 
recurso forestal y tampoco ninguna variación en la participación de la comunIdad a través del tiempo, nI 
su mejoramiento económico y social, con las diferentes modificaciones (pues en los hechos, los 
aprovechamientos siguen siendo Igual) mdependientemente de las modificaCiones JeglslalIvas, 

Cabe preguntarse entonces, si el mal está en las legislaciones forestales o en todos aquellos elementos 
"externos" (que en realidad no lo son) que están relacionados o mClden en el manejo forestal o en ambos, 
que determman que aunque se modifiquen marcos Jurídicos, con propuestas de fondo muy diferentes, en 
la realidad el aprovechamiento forestal en el caso del ejido Xkan-ha, no se modifique sustancialmente y se 
siga el viejo dicho:" que todo cambie para que todo siga igual", lIna de las constantes en los estudios de 
manejo para Xkan- ha, es que el aprovechamiento forestal está diseñado bajo un modelo en el que la 
partiCipación comunitaria queda totalmente excluida en el diseño y toma de deCISiones en la apropiación 
del recurso forestal, Ciñéndose simplemente a que los eJidatanos sean mano de obra y reciban una ínfima 
cantidad de dinero por la madera vendida. Así, pues, la dinámica en el mancjo forestal de esté ejido 110 

varía en nada de cómo se extraía madera hace algunas décadas) basándose en la extracCión de maderas y 
chicle que el maderero o dueño del aserradero le interesan. Para lo cual la comunIdad o la mayoría de los 
casos el maderero busca la obtención del permiso de aprovechamiento forestal, el que solamente se 
convierte en un requisito que salvar, para continuar con el mismo sistema de extracción cuyos mayores 
beneficIos redundan en el maderero y no para la comunidad, Y no como debería ser, un instrumento de 
planeación para obtener un aprovechamIento sostenIble e Integral del recurso forestal, cuyos mayores 
beneficiarios fueran los ejidatarios. Por lo que es fundamental buscar nuevos modelos o sistemas que 
permitan la inclusión particlpativa de la comunidad, un ejemplo de ésto, sería cl planteamiento que el 
PROAFT (Programa de Acción Forestal Tropical, A.c.) Junto con OXFAM de Bélgica (una ONG) plantean 
para un futuro aprovechamiento del bosque en esta zona, Este enfoque, defIne que el manejo forestal debe 
partir desde el mismo seno de la comunidad, donde sus habitantes sean parte activa y proposIllva e11 el 
diseño y aplicaCión en la apropiación del recurso forestal y no solo pasIvos observadores y mano de obra 
en el usufructo de sus bosques. Es asi, que el maneJo del bosque en este elido Y otros Circundantes e11 
donde se defina el aprovechamiento en funCión del propio ejido, la necesidad de la planeación del uso del 
sucio, en donde se diVidan una área de re,serva forestal permanente, de la cual una parte quede como úrea 
de protección sin manejo de ninguna especie, otra úrea de reserva fono.'stal dI..: uso múltiple en donde la 
obtención de madera no sea el Út1lCO objetivo, así como úreas agropccu;lnas manejadas adecuadamcnlc de 
acuerdo a la vocación del sucio. [s te enfoque incluye distintas fasc:-. en el procL'so de ;lprovcchamiento, las 
que se realizarían de acuerdo al avance or;~aJl]Zatlvo y pal"til.'lpa!lYl~ de kx.; cJldatanJs [k cslL' modo, se 
pretendería que en un pnmer paso el t'JldG dejara su carácter rentlst.:l en donde la producción de materia 
prima se realizara orgamzadamcnte y con precIos Justos para la comul1ldad tenIendo como fmuj¡dad a 
medIano y largo plazo la instauracIón de una planta industnal. en la que se fabncarían diversos artículos 
como: artesanías~ cajas de empaque etc., obtenIendo un valor agre~~ado a la materia forestal, que redunde 
c.n el mejoramiento de sus usuanos. En este esqw.:rna es fundall1cntall<1 1t1te~.i:,ración total de la (.;ornunidad, 
donde dios mismos, con la asesoría necesana ¡Ic~~uen a ser los vi;~ila.ntcs, y adrnmistradores de sus propIos 
recursos, en donde el papel del campesino sea el pIlar en la toma de deCIsiones 

En partIcular, haCIendo referenCia a los estudios para el aprovechamiento forestal en Xkan-ha se elbscrva 
que no eXIste uní.\. cstnltc~ül en donde se conkn1plc el manejo de l~\ vC;l..dación secunciarl;,.l comO parte 
funcional y estructural del manL~IO forestal. Simplemente, cuando se rC(lerL' a este tIpO de vc~~ctación sók) 
se Incluye sOJ"ncrumcnte la II1dusión de tratamientos de acl.:.trú' p:I(~1 IIlJuL'ir el crccimlento de {¡rboles 
cOl11ct"Clalrnentc út¡]cs. [n esté nwne10 110 Se' eslableL'l' qUL' l"alllblOS si:,!,tlifIC111Vl"\""; SL' pueden prL'senlar Cll la 
L'alidad de los :"ntiL'ls y la modlfll'aL'il~n de la t.."alld;\d y l'an\\d~\(.1 de k,.s \"'~l."l\rsl.'IS a l:xtl'~llT, así <"':("\\\\\.! de los 
que SL' dCJan" [n estos l'studio:-; el 111~l11e.l\.' dc la SUL'l'SIÓIl SCL'UIlr.:{;¡ri;¡ Ik"'\ l':-; llll e'lc1l1Cl1tl) pn. .. 'polldcrantL' para 



determinar las estrategias de manejo forestal; por lo que no se tlcnen datos que revelen lo que sucede al 
detener o propIciar cierto estado sucesionaJ para la obtención de cIertos recursos, así como el papel de los 
distintos estados serales en el desarrollo del bosque. Así tampoco, se tienen datos de las consecuencias que 
el a.ctual modelo de manejo forestal en Xkan-ha, puede tener para los recursos forestales que se están 
utilizando, así como los asociados a éstos. Por lo mismo, tampoco se conoce el efecto del manejo de 
diversos estados sucesionales en la generación de nuevos recurso de uso potencial como: plantas 
medicinales, ornamentales, alimentlcias, sem¡llas, hongos entre otros, así como la. fauna asociada a [os 
anteriores recursos. 

En lo relacionado al sistema de extraccIón selectIva (ampliamente utilIzado en estos bosques tropicales), 
los estudios de aprovechamiento no contemplan la evaluación de este método de tratamiento, para señalar 
las repercusiones que la extracción selectiva pudIera tener en las especIes aprovechadas y las que no lo 
son; y por tanto inferir el impacto que este método de tratamIento tendría en la futura composición y 
estructura del bosque. 

E! manejo torestal en el ejido Xkan-ha, no se desarrolla dentro de un concepto de manejo integral, ni 
siquiera aquellas anualidades cuyo estudio se realizó baJO la legIslacIón de 198G, cuyo fundamento 
principal era el de enmarcar el manejo de los recursos forestales y sus asociados dentro de un marco de 
integralidad. Ya que el modelo de extracción continúa siendo el mIsmo (extracción selectIva) y la 
participación comunitaria se fundamentó al igual que en otros aprovechamientos (defIl1Idos por otras 
legislaciones) en mano de obra y, en l1Ingún momento planteó un manejo mtegral forestal, en donde la 
comunidad fuera partícipe del mismo así como, el evidente divorcio existente y nunca tomado en cuenta 
con el resto de las ul1ldades productivas; sin tomar en cuenta cómo éstas afectaban a la actividad forestal y 
ésta a al resto de las actividades realizadas en el ejido. AsimIsmo, el manejo forestal planteado en este ejido, 
no coadyuva en nada para un desarrollo más equitativo en el eJIdo. NI que deCIr de las anualidades que 
precedieron a esta legislación y las que se regularon por la ley de 1992. 

Uno de los problemas que se observó es que dentro del ámbIto forestal el manejo mtegral implIca 
solamente abrir el abánico de especies maderables utilIzadas, yen algunos casos las no maderables. Esto es 
muy importante pero con ello no se está llevando a cabo un manejO integral del recurso forestal. Porque, SI 

dentro de los aprovechamIentos forestales no se toma.n en cuenta factores que podrían determmar un 
manejo sustentable e integral, como la Incorporaclon de la sucesión, las dIferentes unldades espaciales y 
temporales donde convergen distintos tIpOS de vegetacIón: secundana (en SllS dIversas fases), así como la 
vegetación primaria, al englobar todos estas diferentes Unidades vexctaclonalcs e lncorporarlos como 
parte del manejo forestal. Desarrollando sistemas agro forestales de uso múltiple como parte estructural y 
funcional en el manejo de la vegetación secundana, retomando o copiando el manejo realIzado por 
diversos grupos como los mayas, huastecos o lacandones sólo por cItar al;~unos y adecuándolos a las 
características ecológicas, sociales y culturales del lugar; lo que permitiría la obtenCIón de una :~ran 
variedad de: productos, así como la conservacIón y proteccIón de algunas úreas que no sólo representen 
unidades paisajísticas de recreación, S1l10 reservonas naturales de plántulas y semillas que SIrvan o 
coadyuven de soporte a las zonas manejadas para la extracción de madera u otros recu rsos no maderables. 
Asimismo, se estaría generando un mosaICO espaCIal y tempor: .. d. solamente dentro de una unidad 
productlva como es la forestal, en donde se propicw.rí~l la conservación y aumento de la biodlvcrsldad al 
confluir todas estas Unidades con sus rc."pCl.'lIVaS caracterís!ll'as cdafolo,~Ic:.I.S, ve;z,cLacll111, 
microorganIsmos, hongos, y fauna asociad.l a ~ada una de elb. ..... Si a k~lh~ este') alladl1110S las otras ul1ldadcs 
productivas, que en el ejido Xtan-ha no son contempladas para ('l inaneYJ forc:stal, por considc:rarsc: 
actividades externas que no llenen que ver con esta actividad, SI se tuviera una VISIón má8 ;~Iobalizadora 
(entendIéndose ésta, como un enfoque del manejO forestal desde el punto de vIsta de un sistema 
totalizador)7 donde se tomen en cuenta todas aquellas actividades aSl..)cladas corno la milpa, el solar, el 
potrero, la apicultura, la recoleccIón de leila, dc .. , ya que dl' al,'.:,utw manera esta.s actividades directa o 
lI1directamente inciden en el manejo de las zonas forestales. Cabe señalar slmplemcllte, que la recolección 
de leña en al~sún momento, por la 'cantIdad que consume la poblacK1n puede rqxrcutir ddstlL'anlcntc en 
las zonas de manejo forestal, y qué decir, de iJ a:.:,ncultura, que día ,1 dJa su fronlL'ra tlcnde a expandlr,..;e 
debido a lo insuficiente de las cosechas, éstc) t~¡rde II tcmpntn() :.:,cnerarú una pteslón e Impacto muy 
fuertes sobre el reCurso forestal, con 1:1 a:.:,raval1lL' que la rnayor p~lrtc de l:is ll1il~las qUl' se ab:lJldoníln en 
Xkan-ha, no son para permitir el proceso de rc:~et1er<.!l'iól1 iwtural, Slilt..) l'l de cl~nvl'rslón ~¡ pastos 
ampliándose la frontera ,<¿,anadcra de tal m'-ltll'r,1 que es Import:!I1ll' ;¡lwll/,;¡r y !r~¡t;¡r dl' l"l'vertir el proceso, 
pues en lugar de úrboles éstos cad;..t vez van a ser sus!l!uld()s ~!\)r V~¡l':¡S(VU\ l~R:\rJL'¡\ IV\lL1\¡\¡POTRtRl"'l) 
t:n este sentido se observ;..t, como en otros partes del trl)pIC('l tllCxiL·:tth.\ qUl' Ut1 m:llle,ll1 ¡nadccLI:¡dl) l..kl 



H 
e 

250 

Perspectivas de la transformación de la milpa a potrero en el 
periodo de 1995 a 1998 

e 200 
t 
á 
r 
e 
a 150 

s 

1 00 l:,""l);~1J?~ 

50 v",;),:·,· 

o 
1998 1995 

Año 

13 Milpa 11 Potrero 



bosque en donde los beneficios económicos no recaen en los pobladores, tiene comO conseCuenCIa la 
instauraCión y propasación de prácticas no aptas como la sanadería mayor, en la que el campesino ve una 
opeJón monetaria más "segura", a las inestables condicIones climáticJ.s a las que se ve sometida la 
agricultura y la poca repercusión que la extracClón del bosque representa para su economía. Ampliándose 
día a día más áreas a la frontera sanadera, ya que el modelo de aproplcaclón forestal actual no representa 
para el cjldatario un ingreso seguro y un opción de desarrollo social ni económico. Lo paradójiCO, es que el 
proceso de sanaderizaclón tampoco lo es, ya que t\] ecolósica m económicamente sarantizarán una 
alternativa mejor de vida, sm embarso, representa una actIVidad de rendimiento económIco Inmediato 
que le está sanando a actIvidades de larso plazo como el manejo del bosque (ya que éste no representa 
una actividad de beneficios económicos inmediatos), pero que a la larsa, redundará en la pérdida de un 
potencial de sran importancia para el manejo de los recursos naturales, y en la pOSibilidad de un manejo 
adecuado forestal que tensa como eje garantizar un desarrollo rural sostenible. 
Pues no hay que olvidar, que la ganadería, comienza a entrar en sraves CrIsis tanto ecológica como 
económicamente, un claro ejemplo es el de la ganaderización de extensas zonas tropicales comO Chiapas, 
en donde no sólo ha contribuido a la deforestación de extensas áreas de bosques y selvas, sino que debido 
a políticas forestales inadecuadas, se ha llegado a generar presiones sociales de graves consecuencias y, 
donde la ganadería no sólo sigue expandIéndose, sino que en muchos casos no representa una actIvidad 
económIca tan remunerativa, como se creía en un principIO (Villafuerte, et al., 1997). 
En este sentldo es necesario asumir una poslción muy crítlca en relación a ciertos programas 

gubernamentales, Como es el caso de Procampo, que indirectamente está coadyuvando a la conversión de 
zonas agrícolas a ganaderas. 
Por otro lado, es importante observar cómo un madecuado manejo forestal afecta o incide en otras 
prácticas en el ejido Xkan-ha, se tiene un ejemplo muy claro, pero no estudiado, ni tomado en cuenta en 
los aprovechamientos forestales. La apicultura es una de las actividades que según los propios ejidatanos 
les proporciona un insreso económico de importancia. De acuerdo a lo estableCIdo por los apicultores de 
este lusar los principales árboles (sus floraciones) que mejor calidad y cantidad de miel proporcionan a las 
abejas son el tzalam (LysiJoma JafÍsiJiguum) , tzitzilche (Gymnospodium floribundum), tinto 
(HaemafoxyJum campechianum, chechem negro (Mefopiam browneJ) chaca (Bar sera simaruba) y el 
Jabín (pjscidia commanis). SIendo éstos parte de los árboles que se utilizan para el corte en el manejo 
forestal, siendo en mayor cantidad el chaká. Los mismos ejldatanos han observado que con [os dlstintos 
cortes de madera ha habido una dismmución en la prodUCCión de mIel. SI asregamos ti ésto, que para los 
eJidatarios el corte de la madera representa un ingreso ínfimo, y la miel constituye un ingreso mayor, es 
imprescindible evaluar conjuntamente con ellos, que alternativas deben ser tomadas en cuenta para la 
modificación del actual manejo forestal y su impacto nesativo en una aclIvidad tan importante como es la 
producción de miel. Asimismo, es necesario contemplar, que aunque actualmente, la abc.J<l natIva Sin 
'-'guijón (Melipona beecheii benlleth) o Xunan'kab sólo se localiza en zonas muy a!cJadas dentro del 
mismo monte (como lo aseguran algunos cjidatanos), scrÍu inlcresante dIscutir con la comunidad la 
rClntroducción de esta especie como otra alternativa económÍca, al mIsmo tiempo que se estaría 
preservando una especIe natIva que en esta área tiende a desaparecer. 
En el caso de la fauna silvestre, es urgente: buscar formas de maneJo adecuadas, donde los c.Jldatarios 
tengan acceso a este recurSo Sin menoscabo del mismo, y que 110 tengan que recurnr a ventas llícitas de 
0$to$, por sus carenCias económicas. Es necesariO bw;car conjuntamente con ellos, las formas más 
interesantes y creativas como podrían ser la crianza de espeCies como el venado, u otras silvestres, así 
como la caza cinegética y la promoción entre turistas cercanos de saCans fotográflcos entre otros. 

[11 este sentido, 'valdría la pena retomar la idea del Sistema de (InIdades para la Conservación, ManeJO y 
Aprovechamiento Sustentable de la vida Silvestre (Semarnap, 1 ~)77) denomInada SUMA; este -'Istcma 
l!1tcnt~t l1lodiflCJ-l" los modelos restrictIVOS tradlclonamentc empkados en d país para la gestión de la vlda 
silvestre. [1 CJ.ue $e ba.sa en erear oportunidades de aprovechamIento que sean complementaria . ..; de otras 
actiVidades productivas como la a:2;ncultura y la ,'.;anaderÍa. Donde se Impulsen fuentes alternativas de 
ln~n::sos para las comul1ldadcs rurales, valorizando la dIverSIdad bIOló;~lca para proplcwr :.;u 

conservacIón. 1:1 SllMJ\ Incorpora dos rnodalidadcs de prodUCCIón y aprovechamiento d(' la VIda silvestre. 
lIltcilsivas V extensivas. Los' objetivos de las primeras son la invl'sti,'.;,ución, conscvaclón, exhIbición y 
cOl1lCn.'la]¡;ación.[n donde fun~i(1nen como prcducllwes de pies de crías, bancos de :z,ermoplasma, co1110 
alternativa a la reprodUCCIón de cspL'l.'ies all1en~tzadas. rn el caso de la prodUCCIón extensiva ,ésta kndrí.:¡ 
l.·l~nl(') fin:~lidad la pr('lducción de e,1emplares, pn.~ductL~s y SUbprl'lducll)S L'l~l1llTL'Iak's ,:'k VIda sJlvcsln .. ' para 
sat¡sf,g,:cr las dcmandas dclmcrc.:..tdo naCIonal L' Jl1tl'rJ1~tL'lOllal. 



Por otra parte, se observa que en este ejido el manejo de los recursos forestales no se está llevando a cabo 
de una manera integral, ya que como se mencionó anteriormente, cada una de las distintas prácticas o 
actividades productivas se manejan de forma fragmentaria, sin tomar en cuenta las repercusiones o 
beneficios que cada una de ellas tiene hacia las demás. El manejo del bosque, es simplemente un sistema 
de extracción selectivo de especies comerciales que al maderero le interesan, y donde no existe un plan de 
manejo que permita no sólo aprovechar más racionalmente los recursos que el bosque ofrece, sino que dia 
a día se convierte en una actividad sin mayor beneficio económico para el campes1l10, el que tiene que 
buscar nuevas fuentes de ingresos, creyendo que instaurando zonas ganaderas de carácter extenSIVO, 
logrará elevar su nivel de vida. Es por e110 imprescindible, que la comunidad realice un análisis de las 
ventajas y desventajas que el actual sistema de apropiación de los recursos que tienen bajo el esquema 
actual, les es favorable, tanto económica, ecológica y socialmente. Es necesario, plantear como un 
elemento de análisis para presentar alternativas de desarro11o sostenibles, los beneficios y posibles 
desventajas para la comunidad, el 11evar a cabo un manejo de los recursos naturales que no sólo perdure 
en el tiempo, sino que sea integral. Es decir, cómo la integración de las distintas unidades de producción 
bajo un uso integral del suelo, así como la diversifIcación de cada una de estas unidades, así como el 
planteamiento de límites de renovabilidad de los distintos recursos a usar, conjuntamente con otros 
factores, tales como la legislación forestal, el artículo 27 constItucional, las políticas de incentivos al 
campo, como Procampo, y otros programas gubernamentales y no gubernamentales, están incidiendo en 
la forma en que ellos toman decisiones para el aprovechamIento de sus distintas unidades productivas o la 
forma en que no las toman y quedan ex luidos del proceso como es el caso del manejo forestal. 

De esta manera, es fundamental plantear que un uso diversificado y ordenado de las diferentes unidades 
productivas de acuerdo a la vocación del uso del suelo, tendría no sólo una permanencia en el espacIo y el 
tiempo, sino que englobaría una serie de productos de características muy difercntcs, que podrían 
utilizarse para satisfacer necesidades de autoconsumo y otros para la venta, llevando a cabo aSÍ, un 
manejo de los recursos naturales del ejido en forma raCIonal, sm detrimento del ambiente y con beneficios 
económicos y sociales para la comunidad, sin olvidar que esto se logrará sólo en función del grado de 
participación y compromiso en que se inserte el mismo ejido, el que fmalmente deberá tener con la ayuda 
técnica necesaria, la capaCIdad de manejar y decidir sobre la forma en cómo se utilizarán estos recursos 
naturales. Es muy importante que en cada una de las unidades productIvas tanto los técnicos como las 
asociaciones que trabajan en la zona tomen en cuenta el conOCImlCnto de los ejJdatarios en sus diversas 
actividades, como por ejemplo las plantas toleradas en las dlstmtas ul1Idades productivas, la función en 
éstas y su posible utilización, para que conjuntamente con las propuestas de estas organizaCIones y los 
conocimientos que la gente proporcione se pueda buscar alternativas de manejo más sustentables e 
integrales. Para ello es necesario una activa y comprometida partICipación de la comunidad. En este 
sentido, es importante también, que se considere la instauración de un vIvero dentro del ejido, el cual sea 
manejado por la comunidad, 10 que permitiría un acercamiento e involucramlf.::nto dlrecto c:n las labores 
de reforestación. Asimismo, es fundamental que conozcan tanto los e.lldatanos Y los proponen les de nuevas 
alternativas cn el manejo de los recursos, los marcos jurídicos a los que están supeditados el manejo de [os 
recursos naturales, así como la tenencia de la tierra, para dIscutir todas las imp1icacionc:s que tICDe la 
modificación del Artículo 27 Constitucional en relación a la tenencia de la tierra, así como las ventajas y 
desventajas que tendrían las diferentes asociaciones de cjidatarios en lo conccrl1lentc él la venta de 
parcelas, áreas comunales, así como la renta, mcdiería etc., de los terrenos 11 particulares o entre ellos 
mismos, para [a instauración de ganadería o plantaCIones de monocultivo. Y enlender cómo es los factores 
pueden afectar o facilitar el manejo de los recursos naturales de una forma suslcnlable e Il1lcgral. 
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CAPITULO 8 

CONCLUSIONES 

En México el manejo forestal se ha basado en la utilización del recurso con meros fines comercIales, SIn 

buscar elementos que tendieran a un manejo más racional y perdurable. Básicamente, las leyes forestales 
anteriores a 1986, planteaban la utilización de inventarios y estudios dasonómicos para evaluar las 
cantidades y volúmenes de madera y chicle a extraer en las zonas tropicales. Con' la modifIcación del 
marco jurídico en 1986, se abre una puerta para atacar el problema del manejo de recursos forestales, 
desde una perspectiva más unitaria, incorporando el concepto de manejo integral, donde el bosque forma 
parte estructural y funcional en el uso del suelo como una unidad productIva más, que debe inscribirse en 
la planeación adecuada del manejo de los recursos naturales junto con las otras UnIdades productIvas, ésta 
propuesta enmarcaba la participación directa de las comunidades en el manejo del recurso forestal y éste 
debería ser coadyuvante para un desarollo rural más equitativo. Desafortunadamente esta ley no refleja 
en el campo las ideas propuestas y es sustituida por la de 1992, debido a la modificación del artículo 27 
constitucional, en donde se observa una ausencia de este concepto de integralidad, que antes caracterizaba 
a la ley precedente a ésta. Finalmente, en abril de 1997, se vota una nueva ley, que da énfasis a la 
regulación del proceso productivo forestal y a las plantaciones forestales. Dejando un vacío, para el 
planteamiento de una estrategia de manejo integral forestal, así como de un desarrollo integral 
comunitario rural. 

Para el caso del ejido Xkan-ha se observó que el manejo de los recursos forestales y de las otras unidades 
productivas en general, no se lleva a cabo de una manera integral, ya que no existe una estrategia de 
manejo que permita definir y contrarrestar las diferentes repercusiones que cada una de las distintas 
unidades de producción tiene hacia el resto y viceversa. En el caso específICO del manejo forestal se 
observó que la comunidad tiene una participación destinada a proporcionar su mano de obra, SIn ser 
parte activa en el proceso de planeación y ejecución del manejo forestal, asimismo, esta actividad les 
proporciona ingresos muy pequeños en el caso del corte de la madera, el chicle da un mayor beneficio 
económico. También, se observó que la comunidad en su mayoría desconocía los efectos de la 
modificación del artículo 27 constitucional y las repercusiones de ésta en la tenencia de la tierra, lo único 
que preCIsaban al respecto es que con esta modificación se podía vender la tierra. Un factor muy 
importante es que existe una marcada tendencia hacia la ganaderización, y en este sentido algunos 
programas gubernamentales tienen un efecto directo en esta situación, por lo que es necesario evaluarlos 
críticamente e intentar revertir este proceso, que en un plazo no muy largo de tiempo comenzará a afectar 
a las zonas forestales así como al resto de las unidades productivas. Para lo cual es necesario plantear 
estrategias productivas diversificadas, que pemitan un manejo de los recursos naturales sostenible e 
integral, donde se tomen en cuenta todos aquellos conocimientos y especies nativas con las gue cuenta la 
comunidad, así como aquellos factores que están incidiendo en la toma de decisIOnes de cómo se usan 
actualmente los recursos naturales en esta comunidad, para que a partir de ello, la comunidad logre 
fundamentar su organIzación y con la asesoría técnica necesaria se diseñe un sistema de apropiación del 
bosque, en que no se deteriore el medioambiente, se preserve la biodiversidad presente, se enriquezcan o 
modifiquen (cuando el caso lo amerite) las prácticas producl¡vas Inapropladas para un manejo integral 
que coadyuve a un desarrollo sustentable para este ejido. J 
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CAPITULO 9 

PROPUESTAS 

Después del trabajo y análisis realizado en el ejIdo Xkan-ha, es necesario plantear una serie de 
lineamientos que coadyuven a realizar un manejo integral y sustentable de los recursos naturales, 
incluyendo por supuesto el forestal. A continuación presentaré una serie de ideas que podrían servir para 
un manejO más adecuado en este ejido, sin olvIdar, que quienes tienen la última palabra en la toma de 
decIsiones son los ejldatarios del lugar, asesorados técnicamente con la ayuda de la ONG presente, que en 
este caso es OXFAM de Bélgica. 
En primer término, es necesario plantear un ejercicIo de ordenamiento del manejo de los recursos 

naturales en el ejido, para lo cual, según mi punto de vista puede partir de lo siguIente: 
1) Consolidar la organIzación ejidal, como paso iniCIal y fundamental para la proposicIón y ejeCUCIón de 

alternatIvas de manejo sustentable e integral. 
Z) DelImitación y priorización de los dIstintos problemas en el ejIdo, de acuerdo a mis observaciones se 

podría comenzar con: 
3) Detener la frontera agrícola que en este caso tiende dIrectamente a expander la frontera ganadera. 

Para lograr lo primero, se propone diversificar la milpa con la introducción de especies fIjadoras de 
nItrógeno (tales como el nescafé y canabalia las que han sido introducIdas por OXFAM de Bélgica), 
también se pueden usar especies arbóreas fijadoras de nitrógeno y de uso múltiple; que a la vez son 
natIvas del lugar, tales como el guanacastIe (Enterolobium cycJocarpum) , tll1to(Haematoxylom 
campecmanum) , tamarindo(Chamaecrista glanduJoS/l) , tsurubtoc (Baucmnia divaricata) , Xu'ul 
(Lonchocarpus xuul!, tzalam (Lysiloma latisijjquum), Kanasín (Lonchocalpus rugosus), Kitinche, 
(Caesalpina gaumen) , jabín (Piscidia communis), machiche (Lonchochmpus casfIllOJ). Con esta lista 
de especies, se pueden implementar SIstemas agroforestales, donde no sólo se fije mtróseno 
atmósferico al suelo, sino que tienen diversas utilidades localmente; estas mismas especIes pueden ser 
intercaladas con árboles frutales, para leña, de acuerdo a sus propiedades caloríflcas (ver árboles para 
leña), para construccIón, melíferos (ver árboles para producción de mIel en el ejido), así como 
aquellos que tengan propiedades medicinales o de otra índole. También es importante ubicar especIes 
arvenses útiles quc contrIbuyan al control de malezas, es muy Importante hacer un estudio del papel 
ecológICO que guardan las especies toleradas en la milpa, ya sea para control de especies indeseables, 
así como el papel que juegan en la protección del suelo para evitar erosión y retener hUnledad, así 
como tratar de preservar todo el acervo de especies tokrudas en hl milpa que tlenen ,'c\y,una utllldad 
(ver especies toleradas en la mIlpa). 
Para eVIlar la transformación de la mltpa en potrero, defimr -.;~tn.tlc;~!u.s para reincorporar por un lado 
estas áreas al manejo forestal, por medio de la intrl'1dueclón de árboles madcrabks en el momcnlt) del 
estableCImiento de la milpa o en etapas dc cnriquecimtento de ésta. Asmúsmo, la formaCIón de 
estructuras de tipo agroforcstalcs (como se mencionó anteriormente) que a largo plaw tIendan a la 
formación de $olares o huertos muy diversificados con uso frutícola} madcrablc~ mciífcro. En estos 
sistemas es Importante conservar las especies loleradas de diversos usos. Se puede hacer todo 
conjuntamente o dividir áreas de las diferentes mtlpas para distll1tas actiVidades: huertos, apIcultura, 
leña, madera o simplemente zonas de n::$enera.ción natural del bosque. 
Algunas de estas úreas tendrán como objetivo mantenerse como huertos, milpas diVCTsiflcadas y otras 
tendcrün a incluirse (depcndlCndo de su composIción) a lo lar:~('l del ticrnpo ,1 la re~eneraelón del 
bosc¡ue p~lra manejo forestal o áreas de conservación. 
De esta ¡-nanera. Se podrb evitar c¡ue las %ona.~ destmadas a la milpa se C()I1Vlrtll.:sen en %('IJ1as 
sanadera:-::, ya que estarían dando recursOS útiles a. los habitantes del ¡Lt:~ar. 

4) rs necesano revertir la expansión gunadcn.t, transformándo los sitIOS destinados a la ¿l,anadería en esk 
ejido, de una actiVidad extensiva a una intensiva, con la Introducción de sistema, ... silvopastoriles (C0I110 lo 
}~;¡ hcchl) OXfAM con la introdUCCión de úrbolcs. forra.leros como el hlWl:hJrll (J.L.'f/C'''.'1l:¡ sp.), :lqui deben 



de converger pastos, árboles forrajeros de los cuales algunos deben tener propiedades fijadoras de 
nitrógeno como es el caso del huchim. Es importante revalorar especles nativas como el ramón (Brosimum 
a]jcas!rum) , el ramón blanco (no identificado) conjuntamente con otros que Vásquez,C. y Batis, A. (1996) 
proponen como árboles forrajeros y multiusos y, que algunos de eilos se localizan en este ejido: Chacá, 
Guanacastle, tinto, Kanas;n, chicozapote, chechem negro (Metopium browneJil, Jabín, jobo (Spondias 
mombÍn),guaya (Ta}jsÚJ. oJívaeformis) y Ya'axnik (Vitexgaumen), así como Gliricidia sepium. Todas estas 
especies no sólo pueden ser parte complementaria en la dieta del ganado, SinO que pueden servir como 
fuente de leña, fruta, madera, sombra o cercas vivas. También es importante que la poblaclón valore el 
manejo de otras espeeles cama chivos y borregos como alternativa pecuaria al ganado mayor, ya que estos 
animales pueden presentar ciertas ventajas a la sequía, pues cabe recordar que en Xkan- ha y zonas 
aledañas, el agua es un elemento que no abunda. ASlmismo, es conveniente que se presenten alternativas 
para el manejo de fauna silvestre como venados o puerco de monte entre otros, tomando en cuenta el 
conocimiento que los habitantes tienen acerca de los hábitos alimenticios (ver lista de árboles con usos 
locales). Este manejo puede realizarse en áreas de acahual manejado baJO sistemas agrosilvopastonles, o 
simplemente en zonas con vegetaclón secundaria de edad más avanzada, pues no debe olvidarse que en 
Xkan-ha se localizan aproximadamente 14,000 hectáreas acahualadas, a las que es urgente darles un 
manejo adecuado, sino se quiere que se transformen en zonas de ganadería mayor extensiva. 
5) En relaCión a los solares, es importante fomentar el enriquecimiento de éstos con especies nativas que 
ayuden a elevar la cahdad alimentaria por unidad familiar. También es necesano encerrar o restringir a 
los solares a los animales de traspatio, para evitar que coman heces fecales. Sería conveniente desarrollar 
estrategias de alimentos balanceados a partir de insumas provenientes de la milpa, así como de frutos y 
plantas presentes en el solar o en otras unidades productivas, para elevar la calidad alimentlCia de estos 
animales, sin detrimento en la economía de los eJidatario. Es decir, formulación de dIetas para animales de 
crianza, a partir de mezclas de rastrojos, granos y frutas locales. 
6) Para el manejo forestal el primer paso, como se menCionó antenormente, es la consolidación 
organizatwa del ejido, en donde se plantee la apropiación del manejo en diversas etapas temporales y 
espaciales. En la primera etapa que la consolidación del ejido permita la venta de la meteria prima a 
precios justos para ellos. En segundo término (conforme se vaya nmentando la organizaCión) llegar a 
indutrializar la materia prima para la fabricación de artesanías, cajas de empaque u otro tipo de artefactos 
con mayor valor asregado que la simple venta de la madera, así como buscar mejores alternativas de 
mercado para la venta del chicle. 
Algunas de las estrategias a seguir para el manejo forestal se pueden menCionar las SIguientes: 
al Dentro del área forestal permanente delimitar zonas de reserva forestal, unidades de producCIón forestal 
de uso múltiple (no sólo extracCIón de madera y chIcle), aplicaCIón de distintos tratamIentos para un 
manejo adecuado de las zonas acahualadas. 
ZONAS DE RESERVA: tedrían como finalidad la preservaclón dc la biodIversidad presentc, asismIsmo, 
serían zonas de bancos de semillas y plántulas para la regeneración natural del las zonas manejadas y 
fauna asociada, 
lINlDMJES DE f'ROOUCCION FORESTAL: Arcas en donde se definirán los aspectos téCniCOS a aplicar para 
el aprovechamiento forestal de las distintas especies presentes. Es n<::::ccsano presentar alternativas al 
modelo de manejo de selección de especies, así cómo evalua.r el impacto de este sistema en la rC$CnCnlC¡Ón 
de las especies util:zadas y las que no lo son también. De esta manera, saber con certc:%a, qué especie=-> 
pueden =->er ma.nejadas baJO este tratamiento selectivo, que no modiflcani su rt;$cneración, a.sí cómo 
delImItar cuáles si serían afectadas en su regeneracIón baJO este tra.tamlento, pa.ra lo cual es necesa.rio 
proponer tratamIentos sdvícolas alternatIvos; que permitan mejorar las condiCIones de las especlCs a 
muncjar o Incluso de aquéllas que se introduzcan para la rcgeneración (tratando en lo pOSIble de que éstas 
sean nativas), y que el manejo tienda. a conservar la estructura y composIción n~ltural del bo.sque, en lo 
pOSIble. Es importante que dentro ele las unidades de prodUCCIón forestal existan ZOnas de 
amortiguamiento o áreas pequeñas que representen In mayor biodlvcrsidad, para que s¡rvttn de 
rescrvorios natunllcs de plántulas y semilbs que sirvul1 de soporte a estas zonas o unidades de manejo 
fon.::stal; cn donde no sólo se cxtraerá chicle y madera, S1110 especies con usos medicinales, ornamentales, 
para construcCIón local, frutos cte. l In aspecto Importante, es que durante h! extracción de madera, esta 
tienda a desperdiCIarse lo menos posible, y .su ut¡]ización se dcfll1¿l C'n distllltl),s mvdcs (pues salvo bs 
partes que se U:->'.u1 para vender, el resto se deja en la ZOna desperdiciándose): C0l11CrcL1.l y local, en este 
último rubro, se puede utllizar panl construcción de Instrumentos de labr.:J.l1za, cajones par:.) la:-> abl'.1~lS, 
cl)!1slnICciL1n local entre otros. 
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último rubro, se puede utilIzar para construcción de instrumentos de labranza, cajones para las abejas, 
construcción local entre otros. 
ZONAS ACAHUALADAS: Antes que nada es necesano que los estudios para las autorizacIones de 
aprovechamiento forestal incluyan no sólo como un tema sin conexión, sino como parte estructural y 
funcional en el manejo del bosque, el papel de la suceSIón para la definrción de los modelos o estrategias a 
seguIr en el aprovechamIento del recurso forestal. Y por tanto, el papel y la aportación de la vegetación 
secundaria para proporcionar distintos productos no contemplados en los tradicionales estudios, donde el 
principal enfoque es hacia la madera y el chIcle. Así como su función en las distintas modificaciones 
temporales y espaciales que intervienen en los procesos naturales de regeneración del bosque. ASImismo, 
es necesario tomar en cuenta este tipo de vegetación, no sólo para el aprovechamiento forestal, ya que 
Xkan-ha cuenta aproximadamente con 14,000 hectáreas con este tipo de vegetación; sino su impacto en 
otras actividadcs como la agricultura, pues no hay que olVIdar que cuando se acortan los penados de 
barbecho (se evita la regeneración natural caracterizada por la presencia de vegetación secundaria) 
pueden llegar a ver modifIcaciones muy drásticas, como el empobrecimiento del suelo y la disminución o 
pérdida de cosechas. Es por ello necesario, hacer estudIoS al respecto, así también cuando se Impide la 
regeneraCIón natural al introducir pastos para la ganadería. 
Por lo que es fundamental proponer un manejo adecuado de este tipo de vegetación secundaria, por lo que 
es importante diseñar diversas estrategIas para la manipulación adecuada y diverSIficada de este tipo de 
vegetación, entre las que se pueden mencionar como lineamientos generales: 

Introducción de especies de valor ecológICO y comercIal, por medio de clareas manipulación del dosel, 
enrrquecimiento del suelo para determinar las mejores condIciones y garantIzar el éxito de las especies 
que se qUIeran aprovechar para su Inclusión en las unidades de prodUCCIón forestal. 
Instauración de milpas enriquecldas en estas zonas, para postenormente instaurar solares o áreas 
diverSIficadas para producción de frutas, leña, mIel etc. Ver propuesta de manejo de mIlpas en el 
apartado de ordenamIento de esta actividad. 
Manipulación de estas áreas y enriquecimiento con árboles forrajeros para el manejo de fauna 
silvestre. 
Manipulación para la producción de especies con uso meIífero. 
Manipulación de la vegetación secundana, para permitir su regeneración natural, para insertarse a lo 
largo del tiempo en las zonas de reserva forestal. 

Es muy Importante que las ONG's en este caso OXFAM de Bélgica promueva una organización sólida en el 
ejido para que los trabajos que realiza no sean vistos aisladamente, sino que se dé un enfoque integral en 
el manejo de las distintas unidades productivas, pero que este enfoque y deCIsión de cómo manejar sus 
recursos se genere a partir de las propias opiniones y deCIsiones de la gente, SIendo esta ONG o 
cualesquiera otras que trabajen en la zona un mero catalizador de este proceso. De esta manera evitar 
toma de dccislones verticales, que en la mayoria dc los casos no tienen un cfccto posItivo sobre el 
aprovechamIento de los recursos, como sucede con algunos programas gubernamentales, que en muchas 
ocaSiones son coyunturales para adopción de votos o SImplemente proyectos que no llegan a resolver los 
probkl11as amblentalcs nr productivos, pero si impIden la organización de la comunrdad por mediO de 
Instrumentos mediatizadores. 

[s necesario que el manejo de los recursos naturales en Xkan-ha, se haga baJO un enfoque sustentable e 
JIltegral, pues lo que sucede en una unidad productiva afecta directa o indirectamente en otras7 para lo 
que es necesario la partIcipaCión intcrdisclplinana de dIstIntos profe~';¡onales y técntcOS relacionados con d 
manejo de los recursos naturales tales como: biólogos, ecólogos, forestales, agrónomos, economistas, 
¿tntropólogos, educadores, etc. 

También es fundamental quc los ejldatarios (hombrcs y mujeres) conozcan las impIrcacioncs a las 
modIficaciones al artículo 27 constitucional en relación a la tenencia de la trerra, y cómo puede 
beneficiarlos o afectarlos en circunstancias determinadas. En este mismo rubro, es imprescindible que 
también estén enterados de la actual ley forestal (] ~)~)7) Y cómo ésta puede ceñirse o no a un 
planteamiento de maneJo sustentable e inle,'l,ral de sus recursos forestales. Para esto es importante, que se 
realicen lnllerL's y diSCUSiones rdacionados con estos temas, en los que se ~l."ienlL' y clarifique d papel y 
propuesta.'> del marco Jurídico en el que esUn clrcun.'>cnto el actual manejo de lo.'> recurso.'> naturalc.'>, para 
l'.'>tablccer cómo c.'>k"ls marcos Jurídicos, a.'>í como la.'> dIstintas propue.'>ta.'> :.2,ubernamcntalc:·; y n\."I 
,',:,ubl'rnat1lenla!c.'> inCiden en las opcil"lncs que cIJo.'> tll..'nCI1 para manejar sus propios rccursos naturales, 
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Por otra parte, es necesaria la evaluación continua (conjuntamente de ejidatarios con técnicos) de los 
distintos proyectos para un mejor manejo de los recursos naturales, esta evaluación no debe tener un 
carácter inqUIsitorial, sino desde los iniCIOS de los programas o proyectos, diseñar metodologías que 
paralelamente al desarrollo de éstos se ubiquen fallas, las que deberán ir resolviéndose poco a poco, para 
rectificar el camino tomado. 
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ANEXO 1 

UNIDADES DE PRODUCClON 

NO. DE HECTAREAS ESPECIES PRODUCTOS CALENDARIO DE 
ACTIVIDADES 

MILPA 
SOLAR 
POTRERO 
ZONA DE MANEJO 
FORESTAL 
APICU¡;ruRA 
CAZA 
RECOLECCION 
ANIMALES 
DOMESTICOS 
OTROS 

IMPORTANCIA DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES EN LA ECONOMIA 
FAMILIAR (%). 

MILPA 
SOLAR 
POTRERO 
ZONA DE MANEJO 
FORESTAL 
API CUL 1lJRA 
CAZA 
RECOLECCION 
ANIMALES 
DOMESTICOS 
OTROS 



I 
ESPECIES PRODUCCION AUfOCONSUMO COMERCIAU- NO. DE SEXO EDAD 
CU¡;I1V AD AS ANUAL (fONS) ZACION PERSONAS QUE (FóM) 

TRABAJAN 
MILPA 
SOLAR 
POTRERO 
ZONA FORESfAL 
AI']CULTURA 
CAZA 
RECOU:CCION 
ANIMALES 
DOMESllCOS 
OTROS - --- L. _ -- - - - L-~ ___ - - -- --

FLUCfUACION DE LA PRODUCI1V1DAD A TRA VES DEL llEMPO 

MILPA SOLAR POTRERO ZONA APICUL- RECOU:C- ANIMALES OTROS 
FORESTAL TURA C10N DOMES11-

COS 
PRODue-
CION 
(fONS.) 

HACE 
DIEZ 
ANOS 
ACTIJAL- I MENTE , 

-- - --

, 



l 'Cómo afecta el lllOncx::ultivo a la producción a través del tien!J?O? _¿Cómo se realiza el manelO de malezas, pla$las y fertilidad de la tierra? 
; ¿.Cómo se realiza el manejo de la sanadería? ¿La ganadería representa una opción más redituable económicamente, en 
, comparación COn otras actividades? 
~ ¿Se Ul1lizan distintas vanedad~s de semillas, para la siembra de la milpa? ¿Por ¿Cuáles son las principales combinaciones de especies que se siembran en la 
¡ qué? milpa? 
¿Qué repercusiones tienen el cambio de una actiVidad a otra? ¿Por ejemplo, ¿Se utilizan semillas originanas del lugar? ¿Qué ventajas o desventajas tienen 
de la a5l) ícola a la ~anadcra? en comparación con semillas o variedades de otros sitios? 
¿Jxistc algún uso provechoso de las denominadas malezas y plagas? ¿Cuáles son las circunstancias en que estas especies, san consideradas nocivas 

I y cuando no? 
¿Cuáles son las consecuencias sociales, económicas y ecológicas, en la Qué significado tiene afectar tierras de producción de alnnentos a otras para 
destrucción de un recurso para el aprovechalll1ento de otro(s) con "mejores producción de ganado u otras actividades de "mayores beneficios 
cspLctativas"? económicos", para quién es el benefrcio real de esta producción; para el 

productor o para los intermediarios u otros tipo de comerciantes? 
. ¿ Que factores internos y externos determinan que, un agricultor siembre talo ¿Existe asesoría técnica para las diferentes actividades productivas? ¿Quién la 
I cu,tl producto y qué consecuenCIas pueden tener? proporciona? ¿Existe alguna condición para impartirla? ¿A la gente de la 
! comunidad le interesa tener este tipo de asesoría? 
i ,\latcnales uhhzaclos en la construcción de las vlviendas: ¿Qué tipo de desechos se presentan, como resultado de las distintas prácticas 
\ productivas y de la actividad dOmestICa? 'Cómo se manejan estos desechos? 
! ,\lal1ejo del agua: COMBUSTIBLE 
1 ¡l) Fuentes ete dond.e se obtlene. a)Fuentes de combustible. 
! b)r1ltctuaciones en las diversas estaciol1es del afIO. b)Fluctuaciones del combustIble en las dIferentes épocas del año? 
drormas de captación. c)rara el caso de la leña: especies utilizadas. 
d)Estrategias para COnSumo humano: aseo personal y doméstIco. d) TIempo invertido en la obtenCIón del combustible. 
c)Ricgo de huertos, nnlpas, plantaCIones etc. e)Problem.as de abastecimiento, 
OConsumo animal, f)Miembros de la familia dedicados a esta actividad: sexo y edad. 
¡;lCalidad del agua. , 

hJTiempo mvertido en la obtención del líqUIdo. 
I 1),\Ílembros de la familia dcdicados a esta actividad,sexo y edad. 

i {,CónH' conSIderan las propuestas de l1lUncJo de los recursos naturales (bosque, PorcentaJe de superficie de oosque natural, modificado, plantado y 
: milpa. acahual, solar,ganadería, etc.) de las dependenCIas gubernamentales y degradado? 
¡ de or~anizaCIollcs independientes? . Cómo ayudan éstas a la comunidad? 
¡ (,Cómo participa la cOIllunidad en la elaooración y ejecución de proyectos de ¿Qué factores ecológicos son contemplados para el aprovechamiento forestal? 
¡ apIovechaUlIento forestal? ¿En qué debería consIstn' su participación? ¿Se 
.! cüllsiclcra 1I11Ihlrtantc la participación de la comunldad en el desarrollo de 
1 programas de maneJo, }X)1' qué? 
: ¿Es contemplado el maneJo de la sucesíón en el aprovechaI1l1ento forestal, de ¿ Con el manejo de la sucesión forestal, qué cambios de calidad y cantidad en 
) L/lié forma? los recursos se ):Jl'csentan? 
~ ;.E! sistema de extracclón selectivo de la madera, qué repercusiones tIene en la ¿Cómo se lleva a cabo la reforestación del área sobre manejo forestal, qué 
í compOSición de la estructura del bosque? especies se plantan, se toman en cuenta sus características ecológicas o, sólo 
! depende del valor comerCIal de las mismas? 
1 ¿Cómo se realiza el seguimiento de las áreas reforestadas, qué resultados se i. Qué propuestas se tienen para. el manejo de recursos no maderables. como 



i h,Hl obtenido? fauna yotros7 
¡ ¿Al detener cierto estado sucesional para obtener recursos específicos, qué 
¡ consecuencias se tienen para el recurso mismo y, qué otros se pierden o 
j xcneran? 
¡i\'DICADORES SOCIOECONOMICOS I Calidad de vida: Educación 

I a)Escolaridad 
b) Longevidad 

¡ c)Respeto asimismo y, a los demás miembros de la famili~y_ comunidad. 
! Relaciones familiares Relaciones con orros miembros de la comunidad. 
¡ Relación que se mantiene con las autoridades locales. Violencia hacia los niños y las muieres. 
) Problemas de alcoholismo, agresividad que se presenten Seguridad Social. 
¡ en la com unidad. 
¡ SerVIcios médicos con que cuenta la comunidad. Problemas de desnutrición. 
1 PrincIpales enfermedades en: Estrategias para curar enfernledades: 
l Hombres: Uso de medicamentos comerciales. 
: ~1uieres: Uso de recursos naturales locales con propiedades medicinales. 
I :-':üios: 
I Ancianos: 
¡ ¡\1cdios de entretenimiento. Oportunidades culturales. 
Arcas de recreación. Areas de belleza natural. 
Papel del niño(a) en la economía familiar. Edad promedio de casamiento. 
;':0. de hijos por familIa. Importancia econón1ica y social de los ancianos en la vida familiar y de la 

I comunidad. 
, Desempleo. Dependencia financiera. 
Vivienda. Transporte. 
Endeudamiento. Características del mercado local. 
Acti\'idades de la mujer y su importancia en la economía familiar. Papel de los maestros en la preservación de la cultura local y, en la educación 

ambiental. 
Pro~ramas de asistencia médica. Can:tp~ñas de Planificación Familiar. 
Parlicipación política de la gente. Derecho a la información Eor medio de noticiarios, periódicos,,_etc. 
Servicios Públicos. Conocimiento de la ,2;ente de sus derechos y obli,2;aciones como ciudadanos. 
Conocirniento de sus derechos y obligaciones como ejidatarios. Conocimiento de las modificaciones al Artículo 27 de la Constitución I 

Mexicana. 
Conocimiento de la Ley Forestal. I 

f 
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