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Resumen. 

Uno de los grandes retos en de estudio de los sistemas forestales es comprender 

la complejidad y dinámica socioecológica con la que los bosques aportan 

diversos servicios ecosistémicos. Este aporte no solamente es una causa y un 

efecto simultáneo de otros procesos naturales y ciclos ecológicos de los sistemas 

forestales, sino también es consecuencia de las acciones sociales, las cuales 

influyen de forma paralela en la provisión de SE. Este artículo muestra los 

impactos que tuvo el cambio del manejo forestal comunitario (MFC) sobre 

diversos servicios ecosistémicos en un ejido perteneciente a una porción de la 

Sierra de Álvarez en la zona media de San Luis Potosí donde se practicaba la 

deforestación descontrolada. El estudio se basa en los principios de la teoría 

neoinstitucional de los bienes comunes. La recolección de información se 

desarrolló en una etapa de trabajo de campo a través de entrevistas 

semiestructuradas, recorridos de campo y observación participante. Las 

acciones de MFC no solo detuvieron la deforestación, sino que promovieron un 

proceso de conciencia y educación forestal e impactaron en los beneficios 

económicos del ejido. El MFC aporta a la provisión de servicios ecosistémicos, 

pero complementado con otras dinámicas participativas, sociales y tecnológicas 

en la región, indudablemente propician el aumento del potencial de los SE en las 

dimensiones sociopolítica, económica y ecológica. 
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 Abstract. 

One of the great challenges in the study of forest systems is to understand the 

complexity and socio-ecological dynamics with which forests provide various 

ecosystem services. This contribution is not only a simultaneous cause and effect 

of other natural processes and ecological cycles of forest systems, but is also a 

consequence of social actions, which influence in parallel the provision of ES. 

This article shows the impacts that the change in community forest management 

(MFC) had on various ecosystem services in an ejido belonging to a portion of 

the Sierra de Álvarez in the middle zone of San Luis Potosí where uncontrolled 

deforestation was practiced. The study is based on the principles of the neo-

institutional theory of common goods. The collection of information was 

developed in a stage of field work through semi-structured interviews, field trips 

and participant observation. The MFC actions not only stopped deforestation, 

but also promoted a process of forest awareness and education and impacted 

the economic benefits of the ejido. The MFC contributes to the provision of 

ecosystem services, but when complemented with other participatory, social 

and technological dynamics in the region, it undoubtedly promotes the increase 

in the potential of ES in the socio-political, economic and ecological dimensions. 

 

Keywords: Perception. Cooperation. Institutional change. Participatory 

monitoring. 

 

Introducción 

Hoy se sabe que los sistemas forestales tienen una vital importancia para la humanidad. Solo 

en términos alimentarios los bosques sostienen aproximadamente al 12.5% de la población 

mundial, aproximadamente 1 000 millones de habitantes, quienes se alimentan 

directamente de los recursos producidos por este tipo de ecosistemas (FAO1, 2023), además 

del resto de la población que consume sus productos y alimentos forestales de forma 

indirecta. Por sus procesos y ciclos ecológicos de absorción de CO2 y generación de carbono, 

los bosques también tienen la función de reducir los fenómenos climatológicos extremos y 

sus impactos; aportan a la reducción de plagas y enfermedades y; tienen el potencial de 

mitigar y revertir el cambio climático (Conafor2, 2017) que actualmente provoca fuertes 

                                                           
1 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 
2 Comisión Nacional Forestal. 
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 alarmas de contingencia ambiental y problemas en la salud de los ecosistemas en el plano 

internacional. 

Para este tipo de ecosistemas, diversos autores (Leyva-Pablo et al., 2021; López 

Barrera et al., 2010; Sabogal et al., 2008; Vázquez García, 2015; Yepes Quintero et al., 2022)  

han propuesto estrategias y planes de manejo forestal comunitario (MFC) como una de las 

posibilidades con muchas fortalezas para lograr un equilibrio entre la conservación ecológica 

y su aprovechamiento para el desarrollo económico, de modo que lo que se busca es 

planificar el uso y acceso a los bosques por parte de sus propios habitantes locales (Sabogal 

et al., 2008), los cuales en su mayoría se tratan de ejidos y comunidades agrarias o indígenas, 

incluso poblaciones de agricultores, campesinos y otros tipos de asentamientos que guardan 

profundas identidades con los territorios forestales (Madrid et al., 2009). De manera que ver 

en este tipo de poblaciones locales la fuerza identitaria y el arraigo con sus territorios abre 

un amplio campo de posibilidades para identificarlos como actores potenciales en el 

desarrollo del MFC, lo que puede no sólo hacer frente a los problemas ambientales y sociales, 

sino también resulta posible abordar temas de agenda internacional en escalas locales como 

es el aumento del potencial de los servicios ecosistémicos (SE), la producción alimentaria, la 

educación y la conciencia ambiental, etcétera. 

El MFC no solo trata asuntos sobre la planificación del uso y acceso al bosque, sino 

que integra las reglas y acuerdos que guían las actividades, así como la toma decisiones para 

promover la conservación y el aprovechamiento de recursos forestales de manera sostenible 

(Aguirre-Calderón, 2015), ya que de ello y del tipo de MFC dependerá la capacidad para 

potenciar la provisión de determinados SE (Ray et al., 2015). La conexión que existe entre los 

sistemas forestales y diversos SE puede percibirse de tipo causa-efecto, debido a la sinergias, 

compensaciones o afectaciones que existen simultáneamente (Bennett et al., 2009; Lee y 

Lautenbach, 2016). Es decir, si se usa o aprovecha más un servicio ecosistémico, este reducir 

su disponibilidad, mientras que otros pueden aumentar su disponibilidad y afectar 

simultáneamente de manera positiva o negativa el sistema. En este sentido, como 

componente de discusión académica para proponer estrategias o modelos de MFC y como 
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 elemento de planificación y toma de decisiones en la política local, nacional e internacional, 

el tema de los SE ha tenido una fuerte importancia tanto para priorizar temas ambientales 

como para comprender la complejidad de interacciones en cualquier sistema socioecológico 

(Biao et al., 2010; Laurans et al., 2013; MEA3, 2005; Serfor4, 2015). 

De acuerdo con la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (MEA, 2005), los bosques 

soportan un amplio conjunto de servicios y bienes ecosistémicos indispensables para la 

humanidad, entre otros están los alimentos, materias primas y combustibles como la 

madera, recursos medicinales; incluso procesos biológicos y bioquímicos como la 

polinización, ciclos del suelo, captura y almacenamiento de carbono, ciclos hídricos y 

producción de agua o aquellos bienes que proporcionan bienestar espiritual, cultural y 

recreativo (Costanza et al., 1997, 1998; Fisher et al., 2009; MEA, 2005). 

Si bien, por sus procesos biológicos y bioquímicos naturales, los ecosistemas 

forestales proveen determinados SE, no obstante, también las acciones sociales de 

deforestación, aprovechamiento o conservación forestal que se realizan en las partes altas 

de los territorios influyen determinantemente en el aumento o disminución de los SE, 

especialmente en los de tipo hidrológico. En este sentido, el territorio mexicano resulta una 

región relevante en el estudio de la provisión de agua mediante los ecosistemas forestales 

debido a que representan el 70% de la superficie nacional, donde habitan 10.9 millones de 

personas (Conafor, 2021), de tal manera, las acciones que desarrolla la población que habita 

en estos territorios debería de tener un lugar de primer orden en la toma de decisiones para 

el diseño de políticas públicas referentes a los bosques. 

En México los estudios sobre SE han sido enfocados principalmente hacia los 

ecosistemas de bosques y selvas, en estos casos se ha argumentado que la presencia forestal 

incrementa la recarga de agua subterránea (Alix-Garcia y Wolff, 2014; Carvalho-Santos et al., 

2014; Cortina-Villar et al., 2012; Perevochtchikova y Oggioni, 2015). Para demostrar esta 

relación, el objetivo de este estudio fue analizar la percepción del cambio de los beneficios 

                                                           
3 Millennium Ecosystem Assessment. 
4 Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. 
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 ecosistémicos en un ejido del municipio de Rioverde del estado de S.L.P., donde se ha 

ejecutado un proceso de MFC durante los últimos 25 años con la finalidad de detener el 

proceso de deforestación descontrolada que se llevaba a cabo en la década de los años 

noventa del siglo pasado. Este objetivo, bajo el supuesto de que conforme se recupera la 

cubierta forestal incrementan los servicios ecosistémicos de diverso tipo (económicos, 

ecológicos, recreativos o sociales) y principalmente los de tipo hidrológico. De tal manera 

que la pregunta principal de investigación sería. ¿Cuál es la percepción del alcance que han 

tenido las acciones de MCF en el ejido La Loma sobre los servicios ecosistémicos de diverso 

tipo durante los años 2000-2018? 

Bajo los principios del enfoque de sistemas socioecológicos y del 

neoinstitucionalismo (Keohane y Ostrom, 1995; McGinnis y Ostrom, 2014; Ostrom, 1995, 

1998, 2010), se seleccionó un conjunto de variables de cambio institucional a analizar con el 

objetivo de mostrar la percepción que tienen los habitantes de un ejido en la Zona de Media 

del estado de San Luis Potosí sobre el impacto que las de las actividades de MFC han tenido 

en la provisión SE, esto con la finalidad de identificar y orientar estrategias de MFC en otras 

comunidades de México con características similares al estudio analizado y de esta manera 

mejorar la toma de decisiones y el diseño e implementación de políticas públicas orientadas 

hacia el sector forestal para impulsar el aumento de diferentes tipo de SE. 
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 Materiales y métodos 

Área de estudio 

Figura 1. Localización de La Loma. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI5. 

 

Este análisis se desarrolló en el ejido La Loma, Rioverde, San Luis Potosí (ver figura 1). Se trata 

de un núcleo agrario que ha presentado problemas tanto de deforestación como de 

contaminación y degradación de los diferentes recursos en diversos periodos de tiempo. 

Además, sus características topográficas y ecológicas facilitan la erosión del suelo y 

presentan una alta probabilidad a la pérdida de biodiversidad y a la desertificación debido a 

                                                           
5 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
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 los incendios forestales, en ocasiones provocados para aprovechamiento maderable. Sin 

embargo, para revertir estos problemas mediante acciones de MFC, se ha creado una 

estructura social, a través de un grupo de vigilancia y manejo ambiental, lo cual ha afectado 

de manera positiva, en las dimensiones económica y ecológica, no solo al ejido, sino también 

a la población de la región mediante el incremento de agua subterránea y otros servicios 

ecosistémicos de manera paulatina, a los cuales se les dedica una sección de este documneto 

en el partado de resultados. 

 

Técnicas de recolección y sistematización de información 

Durante la recopilación de datos se aplicaron entrevistas semiestructuradas a diferentes 

actores locales relacionados con el MFC y sus consecuencias; además se realizaron 

recorridos de campo y ejercicios de observación participante para conocer cómo se han 

desarrollado las acciones de MFC y cómo ha sido la dinámica para la toma de decisiones y 

acuerdos en este proceso. Con esto fue posible mostrar la percepción social del impacto 

sobre los SE de diferentes tipos como consecuencia del cambio de MFC. 

En una etapa previa al trabajo de campo se realizó una revisión de los documentos 

que forman parte del marco normativo institucional del área de estudio, por ejemplo, La Ley 

Agraria, el Programa de Ordenamiento Territorial del ejido y su Reglamento Interno, entre 

otros. Durante el trabajo de campo se realizó una fase exploratoria con la finalidad de 

generar un acercamiento directo a los habitantes del ejido y reestructurar las variables y 

guías de las entrevistas, así como para redefinir el tipo y número de actores a entrevistar.  

Finalmente, el trabajo fuerte de esta etapa integró la aplicación de entrevistas a los 

actores que, directa o indirectamente, habían participado o continuaban participando en las 

acciones de MFC, por ejemplo, el comisariado actual y ex comisariados del ejido; los 

integrantes y líderes principales del grupo de MFC; los participantes en los programas de 

PSA-H6 asignados al ejido; los técnicos, académicos o directivos de instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales que han intervenido y han dado seguimiento a las 

                                                           
6 Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos. 
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 acciones de MFC en La Loma. Este proceso fue guiado mediante la técnica de bola de nieve 

y la selección de informantes con perfiles concretos de actores sociales con determinada 

relación en el MFC. Adicional a este trabajo, en la parte final de la recolección de información, 

se consultaron los archivos ejidales que incluyen los libros de actas de asambleas, fotografías, 

periódicos y otros documentos elaborados por el grupo que lidera las acciones de MFC y 

mapas participativos elaborados por habitantes de la comunidad en general. Esta 

información se sistematizó, trianguló y analizó en el software de análisis cualitativo ATLAS.ti 

que funciona como un soporte informático para recuperar, sistematizar y analizar grandes 

cantidades de información cualitativa bajo los principios de codificación, con variables y 

categorías, propuestos en la Teoría fundamentada (San Martin Cantero, 2014; Strauss y 

Corbin, 2002). 

 

Resultados y discusiones 

Se encontró que el MFC trae por consecuencia un encadenamiento múltiple y simultáneo de 

SE de distinto tipo, incluso influye en la dimensión política y socio-organizativa de la 

población, algo que resulta un tanto invisible en el marco de los SE, ya que abona no al capital 

natural ni al capital económico, sino al capital social que ya ha sido ampliamente discutido 

en el marco del enfoque neoinstitucional (Ostrom, 1998), pero poco tratado como un 

servicio ecosistémico (Arcos Severo et al., 2020; Cordoves Sánchez y Vallejos Romero, 2019; 

Quétier et al., 2007). En este sentido resulta posible mostrar los impactos del MFC en La 

Loma desde tres dimensiones. La figura 2 muestra una representación sobre las dimensiones 

en las que ha tenido impactos importantes el proceso de MFC en el ejido analizado, donde 

además se exponen claros ejemplos mediante los cuales se han percibido estos beneficios. 
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 Figura 2. Dimensiones en las que impacta el MFC. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Dimensión socio-política 

La primera de las dimensiones que afecta de manera directa e indirecta el MFC en el corto, 

mediano y largo plazo es la estructura y organización política que comienza y termina por 

afectar las formas de adaptación social relacionadas con las acciones respecto del manejo 

forestal en la comunidad. Además, esta situación tiene su origen directo en un cambio de 

patrones de pensamiento en el sentido de pasar de un proceso de deforestación y 

aprovechamiento descontrolado de los recursos forestales, sobre todo maderables, a una 

situación de recuperación y conservación forestal, de modo que, de acuerdo con los 

discursos de las entrevistas, los hábitos de consumo, cuidado y aprovechamiento cotidiano 

de los recursos forestales han cambiado de forma radical en la comunidad, es decir pasaron 

de una ausencia total de la conservación y el manejo forestal a la institucionalización del 

conservación forestal mediante el apoyo de instituciones gubernamentales y no 
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 gubernamentales. De tal manera, la afectación socio-política no es en sí misma una 

consecuencia del MFC, sino que se trata del origen y causa del MFC, ya que comienza con 

una conciencia ambiental que se trata de un agente de cambio a raíz de un nuevo paradigma 

educativo que es fundamental para lograr verdaderos cambios y revertir los procesos que 

dan origen a la crisis ambiental actual (López Betanzos y Santiago Lastra, 2011). 

Como consecuencia de lo anterior, los habitantes del ejido, en general, y quienes han 

intervenido en las acciones de MFC y vigilancia ambiental, en particular, han percibido una 

mejora en las categorías estructurales del capital social, entendiendo que dos de esas 

categorías son las redes sociales y las normas o reglas formales e informales en las que se 

apoyan los pilares del capital social que son la reciprocidad, la confianza y la reputación 

(Ostrom, 1998; Ostrom et al., 2003). En primer lugar, la estructura social y redes de actores 

han ganado fuerza con el tiempo, ya que la mayoría de los actores que habían practicado la 

deforestación han disminuido en cantidad y el proceso de deforestación ha perdido fuerza 

debido a que los participantes en las acciones de MFC han aumentado y han creado redes 

sólidas y fuertes entre distintos tipos de actores internos y externos al ejido, lo que ha 

fortalecido el MFC con actores de tipo multisectorial (ver figura 3). 

La figura 3 muestra una representación de los actores sociales que han intervenido 

en el tiempo en las acciones de MFC, mientras que el eje X hace referencia al avance 

temporal, el eje Y representa el tipo de actividad forestal en la que ha intervenido cada uno 

de los actores señalados en la figura; el tamaño de las esferas muestra el nivel de 

participación las acciones forestales que practican cada uno de los actores, ya sea 

deforestación o MFC. Se observa que conforme ha avanzado el tiempo son más, en cantidad 

y en fuerza, los actores que se integran al MFC, esto da muestra de un trabajo participativo 

y transdisciplinario en evolución. 

Cabe mencionar que en la figura 3 se ubica Semarnat como uno de los actores que 

han participado en algún momento del tiempo en acciones de deforestación, quizá no de 

manera directa, pero si ha promovido estas acciones permitiéndolas y acreditándoles con 

permisos proporcionados fuera de reglamentación y sin ningun tipo de vigilancia y 
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 supervisión, tal y como lo mencionan los habitantes de La Loma y particularmente los 

ejidatarios que participan en acciones de MFC, quienes tuvieron que solicitar la baja de los 

permisos de “aprovechamiento forestal” en el ejido entre los años 2000-2004. 

Figura 3. Mapa y nivel de intervención de actores en el tiempo en el MFC 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Además, se ha logrado cierto orden y jerarquía en el control y seguimiento que estos actores 

tienen sobre los trabajos de MFC dentro del ejido. En este sentido, el Grupo de vigilancia no 

solo es el actor que tiene mayor nivel y tiempo de participación en las acciones de MFC, sino 

que es el que tiene ha tenido mayor importancia y jerarquía en el proceso de cambio ya que 

es a través de este grupo que se han insertado otros actores al MFC del ejido y ha sido el 

actor que ha promovido cambios importantes en el reglamento interno del ejido y, con ello, 

la gestión de programas públicos para la conservación forestal como el Programa de Pago 

por Servicios Ambientales Hidrológicos (PSA-H). Sin embargo, el mayor beneficio en la 

dimensión social ha sido el cambio de paradigma mencionado al principio de este apartado, 

lo cual ha fortalecido la conciencia y cultura ambiental entre los habitantes de diferentes 

edades, adultos y niños, tanto de La Loma como de otros ejidos vecinos. 
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 Dimensión económica 

Si bien es cierto que la valoración económica de los recursos naturales, en general, y 

forestales, en particular, no es ajena al capitalismo, también es cierto que no es ajena a la 

cotidianidad de comunidades agrarias y ejidos como La Loma, sobre todo aquellas 

comunidades inherentemente agrícolas o insertas en el sector primario. Si bien, existen 

diversos métodos cuantitativos para conocer el impacto o valoración económica de los SE en 

un territorio (Pardo Rozo et al., 2022), la percepción social de esta valoración económica no 

está exenta de considerarse en el conjunto de métodos existentes (Perevochtchikova, 2016). 

En este sentido los entrevistados han percibido un acervo amplio de beneficios económicos 

como consecuencia del proceso de MFC desde tres puntos de vista. 

Primero, de acuerdo con los argumentos de los entrevistados los niveles de los pozos 

al interior del ejido disminuyeron preocupantemente durante la década de 1990, al punto 

que la población se veía obligada a adquirir pipas de agua. Los habitantes del ejido y 

participantes en las actividades de MFC asociaron esta situación a los procesos de 

deforestación y clandestinaje previo al año 2000. Esto además porque la productividad 

agrícola disminuía y había pérdidas económicas importantes por la baja producción de la 

agricultura, debido a las bajas precipitaciones y a la falta de agua en los acuíferos, lo cual 

llegó a afectar también los cultivos locales, tanto de temporal como de riego. En cambio, con 

la con la institucionalización de las acciones de MFC y la recuperación de la cubierta forestal, 

en la actualidad la producción agrícola ha incrementado gracias a que los niveles 

piezométricos se han mantenido constantes para las demandas hídricas de los sistemas de 

riego en el territorio, esto ha dado lugar al aumento de la productividad agrícola y por lo 

tanto al incremento de ganancias económicas en el ejido. 

En segundo lugar, el apoyo económico a través de diferentes programas que ha 

gestionado el ejido, resulta un beneficio directamente monetario para los habitantes del 

lugar. Programas como el programa de PSA-H, COUSSA7 y el programa de empleo temporal 

                                                           
7 Programa de Conservación y Uso Sustentable del Suelo y Agua 
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 asignados por la Conafor, Sagarpa8 y Conagua9 respectivamente, y otros apoyos económicos 

del sector privado y gubernamental para desarrollar trabajos de reforestación, de suelo y 

agua, no solo han impulsado el MFC, sino han sido generadores directos de empleos 

temporales para la población local. 

En tercer lugar, se da una combinación entre los beneficios económicos y sociales 

que se perciben de manera sutil como cambios que han beneficiado la cotidianidad del hogar 

y las familias. Por ejemplo, no solo está la percepción de que el agua ha incrementado para 

mejorar la productividad agrícola y ganadera, sino que ahora es posible desarrollar las 

actividades domésticas sin tener que pagar pipas semanalmente, como se hacía hace dos 

décadas para abastecer pequeños depósitos de agua (tambos, tinacos o tinas) para las 

actividades de la vida cotidiana. Esto se debe a que se han logrado reactivar un par de pozos 

destinados al asentamiento humano del ejido que se encontraban si uso por los bajos niveles 

de agua que habían mantenido hasta hace una década. Además, los recursos forestales como 

la madera que solo se han aprovechado y recolectado para uso doméstico y cultural. 

 

Dimensión ecológica 

Mooney y Ehrlich (1987) identifican un amplio acervo de SE de tipo ecológico, entre otros 

están el control de plagas, la polinización, la regulación climática, la retención de suelos, el 

control de inundaciones, la formación de suelos, los ciclos del agua y de la materia, el 

mantenimiento de la fertilidad del suelo o el mantenimiento y recuperación de la 

biodiversidad y su genética (Mooney y Ehrlich, 1987). Estos servicios en su mayoría soportan 

otros servicios como la provisión de alimentos, aguas, materias primas, etcétera, los cuales 

no son ajenos a lo percibido en este estudio de caso, ya que la mayoría de los actores que se 

entrevistaron tienen un amplio conocimiento de su territorio e identifican de manera clara 

la dinámica ecológica e hidrogeológica que lo integra. Entre los habitantes de la comunidad 

predominó el argumento de que el MFC desarrollado por un grupo de ejidatarios ha sido 

                                                           
8 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
9 Comisión Nacional del Agua 
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 clave en la provisión de muchos beneficios ambientales o SE, en este documento se destacan 

aquellos servicios que ayudad a regular los ciclos hidrológicos, los procesos del suelo, mejora 

de la calidad ambiental y paisajística, incremento de la disponibilidad de agua y de la 

productividad agrícola, entre otros. 

La percepción de estos beneficios ecosistémicos se basa en la memoria histórica de 

la población local, quienes recuerdan periodos de sequía intensa que obedecen a los 

patrones del proceso de deforestación descontrolada que se desarrolló en la década de los 

años noventa, los cuales cambiaron con el tiempo a partir del proceso de MFC. Sumado a 

ello, también se ha percibido una recuperación y diversificación de especies, tanto de fauna 

como de flora, esto se argumenta debido al avistamiento de especies como el guajolote, 

anfibios, venados y felinos. A diferencia de otros actores externos, la percepción que tienen 

los habitantes del ejido sobre los cambios ecológicos en el territorio está completamente 

ligada al proceso de MFC. 

Se identificó otro tipo de percepción entre actores externos al ejido La Loma, pero 

que han intervenido de cierta forma en el cambio del MFC, por ejemplo, el presidente del 

Cotas10 de Rioverde y el técnico asignado por la Conafor, para el acompañamiento del 

programa de PSA-H en el territorio ejidal, destacan que los mayores beneficios ecosistémicos 

de tipo hidrológico no fueron directamente para La Loma, sino para el valle de Rioverde y 

Ciudad Fernández, esto se debe a que la recarga del acuífero granular beneficia 

mayoritariamente a esta parte de la región. Mientras que el beneficio más evidente para el 

ejido ha sido económico mediante diferentes programas de apoyo económico por los 

servicios ambientales que aportan. 

Aunque la Conafor no tiene indicadores ni mucho menos métodos de evaluación ni 

monitoreo sobre la aplicación de PSA-H en el plano nacional, el Cotas percibió el impacto del 

programa asignado al ejido entre los años 2009 y 2015 a través del aumento de los niveles 

piezométricos, razón por la cual en el año 2014 comenzaron a monitorear los niveles de los 

pozos de la región. Sin embargo, ni el Cotas ni la Conafor atribuyen tal resultado únicamente 

                                                           
10 Comité Técnico de Agua Subterránea 
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 al MFC. Esto debido a que la asignación del PSA-H al ejido coincidió con un periodo de trabajo 

fuerte en las acciones de MFC y otras estrategias implementadas en todo el municipio, por 

ejemplo, planes y campañas de cultura del agua, así como la implementación y cambio de 

nuevos sistemas de riego que disminuían el consumo hídrico en el municipio y otros 

programas implementados por la Conagua y Sagarpa, situación que ayudo en la generación 

de microclimas en la parte alta de la sierra y un nuevo atractivo paisajístico y turístico en la 

región. De modo que, al actuar con dimensiones ecológicas, sociales, económicas y políticas, 

la complejidad sistémica y dinámica que integra el MFC en el territorio aporta una diversidad 

de beneficios ecosistémicos de manera simultánea y multifactorial. Es decir, el incremento 

de los servicios ecosistémicos hidrológicos no solo depende de las acciones de MFC, sino de 

procesos climatológicos, de precipitación, extracción de agua, fugas o derrames, procesos 

de urbanización e industrialización, intervención del sector privado o la propia conciencia 

ambiental de la población en general, además de las acciones y programa de gobierno 

implementados en la región.  

Finalmente, resulta importante mencionar que durante el trabajo de campo además 

de las técnicas de recolección de datos mencionadas en el apartado metodológico se tuvo la 

oportunidad de consultar la información histórica disponible en el Cotas sobre los niveles 

estáticos de 39 pozos ubicados en la parte baja del ejido y aunque se realizó una revisión 

exploratorio sobre la evolución de sus niveles para conocer el comportamiento del acuífero 

en esa zona de la región (ver tabla 1 en anexos), la información fue insuficiente para un 

análisis a profundidad con métodos cuantitativos formales debido a que, para ello, se 

requieren datos de por lo menos los últimos 30 años para conocer cómo ha cambiado dicho 

comportamiento (ver figura 4). De modo que existe una urgente necesidad de registros 

históricos cuantitativos al respecto, lo que abonaría a complementar la información de corte 

cualitativo. 
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 Figura 4. Pozos de extracción hídrica dentro de la zona de estudio. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Cotas, Rioverde. 

 

En el marco del trabajo comunitario, el cambio organizacional y participativo que ha 

implicado este tipo de manejo forestal y debido a la necesidad de más información histórica 

que complemente la percepción ecológica, se plantea el reto de complementar las acciones 

de MFC con actividades de monitoreo comunitario y participativo y no dejar únicamente la 

evaluación de los resultados de programas a las instancias encargadas, sino integrar la 

participación ejidal, gubernamental y académica, entre otros actores, al monitoreo de 

indicadores que puedan mostrar evidencias empíricas y palpables de las acciones de MFC y 

que, de esta manera, las comunidades tengan la posibilidad de realizar sus propias 

conclusiones del trabajo que desarrollan. 

Ejemplos evidentes de lo que se podría monitorear de manera participativa y 

comunitaria, con los talleres y capacitaciones necesarios, son los niveles de los pozos en 

diferentes épocas del año, especies de fauna y flora con registros de distinto tipo y cámaras 
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 trampa, pruebas de calidad del agua, calidad del suelo, integrantes y participantes en las 

acciones de MFC, entre otros. A grandes rasgos el monitoreo comunitario y participativo 

puede medir cambios biofísicos utilizando métodos como muestras de vegetación, 

transectos, calendarios de quemas, bitácoras de campo o mediciones de precipitación pluvial 

(Evans y Guariguata, 2008). 

 

Conclusiones 

Con este trabajo, el monitoreo, que además se trata un emprendimiento transdisciplinario 

se asegura tanto una mayor cohesión y consolidación del capital como la disponibilidad de la 

información necesaria en el corto mediano y largo plazo, lo que puede generar potentes 

resultados con la implementación y metodologías adecuadas. En este sentido, el monitoreo 

comunitario participativo aparece como un reto y un dispositivo de participación, 

construcción de capital social y cambio de paradigma y concientización ambiental debido a 

la disposición y transparencia de la información que facilita este dispositivo. 

El MFC que ha promovido el ejido puede ser un factor que influye de manera 

paulatina y lenta para que puedan reflejarse de manera palpable los SE, sobre todo aquellos 

relacionados con la cobertura forestal y con los niveles del acuífero. No obstante, el 

programa de PSA-H implementado durante 2008-2013, fue un impulso para que los trabajos 

de MFC se intensificaran, lo que aportó de manera inmediata a la recarga del acuífero, pero 

al disminuir las actividades de manera radical se visualizó de manera inmediata una pausa en 

el incremento de los SE sobre todo aquellos relacionados con el agua. 

Resulta necesario enfatizar en que los impactos de los trabajos de MFC son notorios 

cuando las acciones de MFC para la conservación se mantienen en combinación con la 

implementación de programas que promueven obras e infraestructura de distinto tipo como 

el de PSA-H. En algunos casos los cambios han evitado una disminución dramática en los 

niveles del agua subterránea por la intensa actividad agrícola en la región. Sin embargo, hay 

que tener en consideración que la afectación percibida en los SE no depende exclusivamente 

de trabajos y actividades directas en el territorio local, sino que se asocia a otras estrategias 
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 de planificación multisectorial y multiterritorial donde se integran actores relacionados con 

los procesos agrícolas, ganaderos y hasta educativos, lo que también influirá en los patrones 

climáticos, de materiales y precipitaciones, entre otros. 

Este análisis perceptual, en primer lugar, aporta un panorama general del enfoque 

multidimensional, dinámico y sistémico que se requiere para el estudio de temas de manejo 

de ecosistemas; en segundo lugar, se refuerza y responde parcialmente al supuesto 

planteado en esta investigación que versa sobre la influencia que las acciones de MCF tienen 

sobre los SE multidimensionales. Se argumenta una respuesta parcial, ya que es 

imprescindible complementar este análisis perceptual con otros datos cuantitativos, 

cualitativos y cartográficos, lo cual abonaría a esta visión compleja y dinámica. 

Sin embargo, los desafíos mencionados en el párrafo anterior no le quitan 

importancia a este análisis de percepción, sino al contrario, este enfoque cualitativo ayudó a 

argumentar la influencia multidimensional como en la dimensión ecológica con una mayor 

retención y mantenimiento del suelo, la recuperación de la cubierta vegetal y una mejora 

paisajística; la dimensión socio-política, donde se percibió una mejor organización 

institucional en la escala local, un mejor control territorial y el aumento de concientización 

ambiental; por último, en la dimensión económica, se percibió que la productividad agrícola 

y sus consecuencias económica, resultó en una mejora constante, a diferencia de otros 

periodos de tiempo, además de tomar en cuenta la gestión de recursos económicos hacia el 

ejido con el apoyo de programas gubernamentales que han generado fuentes de empleo 

temporal. 
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Anexos 

Tabla 1. Niveles estáticos de los pozos dentro de la región de estudio. Elaboración propia con 

datos del COTAS de Rioverde. 

ID Nombre 2006 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Marcelino Hernández 25.68 14.00 19.80 17.80 17.00 17.75 17.75 17.50 

2 Juan Martínez Salas 24.62 12.85 20.50 15.50 15.30 15.85 16.20 14.68 

3 José Adelo Méndez 12.83 14.50 26.50 27.00 26.00 17.65 20.47 14.32 

4 Margarito Beltrán 26.02 19.00 22.80 22.00 23.00 25.50 22.57 30.83 

5 Pascual Hernández Alvarado 33.70 14.00 26.30 20.50 17.50 18.97 18.80 18.68 

6 Pablo Sánchez Cruz 22.91 15.00 23.00 16.90 14.00 14.40 14.77 14.88 

7 Gabriel Barragán 29.03 19.00 23.85 17.90 17.00 15.60 17.07 16.47 

8 Pozo No. 16 Sasar 18.00 12.00 16.95 13.70 13.00 15.45 17.07 17.17 

9 Juan Alvarado García 22.70 14.43 20.50 15.30 15.00 13.00 14.50 13.72 

10 Félix Compean 
 

10.30 12.63 13.70 13.00 15.45 17.07 17.17 

11 Vicenta Robles Ortiz 
 

23.40 31.50 12.00 11.50 13.00 11.70 10.63 

12 Nicolás Martínez Diaz 
 

13.50 25.00 25.50 20.30 21.25 20.97 21.13 

13 Bartolo Ibarra 
 

9.50 15.40 13.65 12.80 11.45 13.43 13.72 

14 Benigno Reséndiz Acosta 
 

10.00 10.75 11.50 11.30 12.05 11.83 11.83 

15 Huerta 
   

25.80 25.80 27.35 26.47 25.83 

16 Salazar 
   

9.20 8.00 9.65 9.43 10.10 

17 García Diaz 
   

7.10 7.00 7.60 6.77 8.50 

18 Juárez Rodríguez 
   

12.50 13.00 13.65 12.87 12.93 
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 19 Pascual Rojas 
   

10.00 12.00 9.00 12.30 10.45 

20 Salazar Martínez 
   

9.85 8.30 10.20 10.17 10.23 

21 Juárez 
   

10.70 9.30 11.40 13.87 14.08 

22 Santos Hurtado 
   

7.70 8.00 8.55 9.93 7.98 

23 Sánchez Hernández 
   

8.70 8.00 9.10 9.30 9.60 

24 Sánchez 
   

9.70 9.00 10.15 10.00 10.47 

25 Juárez Hernández 
   

10.90 10.60 12.00 10.37 10.97 

26 Vázquez Rangel 
   

10.00 9.30 10.63 10.90 10.57 

27 Flores Verde 
   

7.70 10.10 8.65 9.43 8.20 

28 Vega Torres 
   

12.20 12.00 11.85 12.47 9.97 

29 Hernández Castañón 
   

16.15 13.60 15.45 16.23 15.52 

30 Rodríguez 
   

16.40 14.30 12.85 14.73 13.13 

31 Guerrero Salinas 
   

17.70 15.80 15.70 16.07 16.05 

32 Flores Salas 
   

18.50 18.00 19.20 20.77 22.47 

33 Sánchez Robles 
   

10.90 10.15 11.95 12.07 11.20 

34 Pozo 10 Sasar 
   

10.90 10.80 11.15 10.47 10.60 

35 Sánchez Rojas 
   

16.80 19.80 17.00 15.43 14.73 

36 Pérez Aguilar 
   

43.50 42.30 42.75 45.67 40.33 

37 Pérez Rodríguez 
   

36.70 36.00 36.75 38.30 36.18 

38 De Bartolo Sánchez 
   

38.00 38.00 35.85 38.27 37.97 

39 Hernández Galván 
   

10.70 11.00 13.05 15.43 11.80 

Fuente: COTAS, Rioverde, S. L.P 


