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Abstract

The National Forest Program promotes conservation, sustainable management, and 
restoration. This study used socioeconomics and ecological approaches to evaluate the 
effects of the programs in two ejidos in Calakmul and to provide recommendations to 
improve its management and implementation. The evaluation indicates that objectives 
were not met since the socioeconomic conditions of the target population did not 
improve, and the reforested areas showed survival rates of less than 6%. We suggested 
improving training and the monitoring or evaluation process and adapting the tech-
niques to the environmental conditions of each region.
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Resumen

El Programa Nacional Forestal busca promover la conservación, el manejo 
sustentable y la restauración. Este trabajo evalúa, bajo los enfoques socioeconó-
mico y ecológico, los efectos del programa en dos ejidos en Calakmul, para 
generar recomendaciones que mejoren su gestión e implementación. La evalua-
ción muestra que no se cumplen los objetivos para los que fue diseñado, ya que 
las condiciones socioeconómicas de la población objetivo no mejoraron y las 
áreas reforestadas presentaron niveles de sobrevivencia menores a 6%. Se sugiere 
mejorar la capacitación y el proceso de monitoreo o evaluación y adecuar las 
técnicas a las condiciones ambientales de cada región. 

Palabras clave: política forestal, Programa Nacional Forestal, reforestación, 
conservación, Calakmul.
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Introducción

Las políticas públicas son todas aquellas acciones del gobierno que buscan 
resolver una demanda o una problemática social, a través de un conjunto 
de soluciones específicas, concretas y determinadas (Aguilar Villanueva, 
2007); están diseñadas para mejorar la calidad de vida, por lo que su 
correcta instauración y posterior evaluación son necesarias para su cum-
plimiento. Las políticas públicas ambientales surgen como respuesta al 
evidente daño ambiental iniciado desde décadas atrás, así como para 
garantizar el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y 
el bienestar de la población y las comunidades rurales urbanas (Quadri 
de la Torre, 2012). Debido al intenso uso de los recursos y a la falta de 
planificación de estrategias enfocadas a la conservación del ambiente, el 
capital natural mexicano se ha deteriorado, generando, como consecuen-
cia, problemas ambientales, sociales y económicos (Micheli Thirion, 
2002).

El manejo de los recursos forestales ha estado sujeto a una serie de 
cambios en la historia reciente de México, que se reflejan en la creación 
o modificación de distintas leyes para su regulación (Merino, 2004; 
Segura-Warnholtz, 2014). Tal es el caso de la Ley Forestal, promulgada 
en 1992, que permitió desregular la actividad forestal en sus distintas 
fases, así como su modificación, en 1997, que buscó regular las planta-
ciones forestales. Además, la implementación de un marco legal permitió 
poner en marcha nuevos programas de estímulos y apoyo a comunidades 
forestales, como el Programa de Desarrollo Forestal (Prodefor) y el Pro-
yecto de Conservación y Manejo Sustentable de Recursos Forestales 
(Procymaf ) (Segura-Warnholtz, 2014). 

En México, el manejo comunitario de los bosques y selvas fue promo-
vido a partir de políticas forestales, que reconocían el valor de la multi-
funcionalidad de los ecosistemas forestales y la importancia de las 
comunidades dueñas de las tierras, al tiempo que se propició un marco 
legal en materia forestal complejo y centralizado (Fernández Vázquez y 
Mendoza Fuente, 2015). No obstante, el Estado mexicano tiene el poten-
cial de limitar severamente la capacidad de decisión que tienen los ejidos1 
sobre sus tierras; además, los trámites burocráticos representan costos de 
transacción que aumentan la asimetría entre proyectos de explotación 

1 El ejido tiene dos connotaciones: en la primera, es considerado como el núcleo de población 
o persona moral con personalidad jurídica y patrimonio propios; la segunda se refiere a las tierras 
sujetas a un régimen especial de propiedad social en la tenencia de la tierra; constitucionalmente se 
reconoce dicha personalidad y se protege de manera especial su patrimonio (Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, art. 27, fracc. VII; Ley Agraria, arts. 9  y 10).
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capitalista y la silvicultura comunitaria (Torres-Mazuera, 2016; Navarro-
Olmedo et al., 2016).

Entre los programas que se han implementado en México se encuen-
tran los encaminados a la conservación, manejo sustentable y restauración, 
como los referidos en el objetivo 1 del Programa Sectorial de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012 (DOF, 2008); los del com-
ponente III en su modalidad B.1 (Restauración Integral) del Programa 
Nacional Forestal 2013-2018 (DOF, 2013); y los del objetivo prioritario 
3 del nuevo Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Natura-
les 2019-2024 para áreas forestales estratégicas (DOF, 2020).

La política forestal implementada en México es semejante a la que se 
ha desarrollado en otros países de América Latina y Europa. Por ejemplo, 
en Argentina se han implementado diferentes programas enfocados a 
incentivar el establecimiento de plantaciones forestales (Coronel de Renolfi 
y Cardona, 2005), con el objetivo de incrementar las áreas de bosques y 
su productividad (Nussbaumer y Fernández, 2018). En Guatemala, el 
Programa de Incentivos Forestales (Pinfor) estuvo enfocado en promover 
el establecimiento de plantaciones y la recuperación de masas forestales a 
partir de su manejo (Sandoval García y Le Coq, 2017). Mientras que en 
Brasil, entre 1985 y 2012 se generaron diversas legislaciones encaminadas 
a mejorar los instrumentos para garantizar la conservación de los bosques 
públicos, que incluyeron cambios en la constitución de ese país para 
reconocer al medio ambiente como un bien común y un nuevo Código 
Forestal que protege la vegetación nativa en propiedades privadas (Moraes 
et al., 2021). En algunos países europeos, como España, la política fores-
tal es descentralizada, por lo que tienen estrategias y planes forestales a 
nivel regional, que diferencian los incentivos en favor de la función del 
bosque o del territorio que ocupa (Montiel y Galiana, 2005; Baulenas, 
2021). En Alemania y Suecia, por otro lado, tienen una política nacional 
enfocada al desarrollo sustentable y al resguardo de la biodiversidad y las 
funciones y servicios que proveen los bosques (Baulenas, 2021).

1. Evaluación  de políticas forestales

Las políticas públicas involucran la interacción de distintos actores socia-
les; un papel clave se encuentra en los encargados de formular los progra-
mas, ya que sus decisiones pueden resolver, agravar o ser impasibles a las 
problemáticas sociales para las que fueron creadas (Cardozo, 2013). 
Debido a lo anterior, es de suma importancia llevar a cabo la evaluación 
de las políticas públicas, pues permite conocer sus efectos, el rumbo que 
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han tomado y, si es preciso, hacer los ajustes correspondientes. La evalua-
ción de las políticas públicas consiste en llevar a cabo un análisis minucioso 
y estructurado de sus programas; su objetivo es mejorar las decisiones que 
se tomen en la implementación de los programas públicos (Torres-Rojo, 
2015). Éstas pueden realizarse de manera cuantitativa o cualitativa y 
pueden ser anteriores o posteriores a la aplicación de los programas; la 
más frecuente es la evaluación cuantitativa posterior. Según Cardozo 
(2013), para llevar a cabo una correcta evaluación es necesario tener 
claramente definidos y jerarquizados los objetivos de las organizaciones, 
tanto privadas como públicas. Posteriormente, los objetivos se evalúan a 
través de criterios; los más utilizados son: i) eficiencia, que es, en el sector 
público, lograr los objetivos planteados con los mismos costos económi-
cos, políticos y sociales; ii) eficacia, que se refiere a los alcances de los 
objetivos sin medir costos implicados; iii) efectividad, visible cuando se 
producen resultados positivos independientemente de si estaban estable-
cidos o no en los objetivos planteados; y iv) productividad, que alude a 
los servicios producidos en relación con los insumos empleados.

En México se han realizado diversas evaluaciones y análisis de las 
políticas forestales desde una perspectiva académica. Por ejemplo, el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Cone-
val, 2011) evaluó el Programa de Conservación y Restauración de Eco-
sistemas Forestales para los años fiscales 2009 y 2010, señalando que 
opera con un alto apego a las reglas de operación y lineamientos, dando 
certeza de la transparencia en el uso de recursos públicos y facilitando la 
gestión de estos. En el documento, se menciona que, en el caso de los indi-
cadores de gestión, los programas han alcanzado las metas planteadas; sin 
embargo, no existe evidencia con suficiente rigor técnico que permita evaluar 
el impacto de los programas y se recomienda, al igual que en otros reportes 
(Coneval, s/f ), llevar a cabo evaluaciones donde se incluya el impacto en el 
ecosistema por servicios ambientales (suelo, carbono y agua). 

Otras evaluaciones señalan el pobre desempeño costo-efectividad de 
los programas de reforestación y restauración en México (periodo 2012-
2016), con una tendencia a la reducción en el número de especies, el 
número de árboles producidos en los viveros oficiales y en el presupuesto 
asignado anualmente a los programas de reforestación y restauración 
(Ramírez-Soto et al., 2018). En otros casos, se propone dictar políticas 
públicas sectoriales y transversales que impulsen esfuerzos en la protección 
y en el fomento del patrimonio forestal nacional, considerando la nece-
sidad de tener una expresión territorial coherente, que integre la toma de 
decisiones de las actividades de otros sectores, y que genere sinergias 
intersectoriales hacia la sustentabilidad (Hernández Santana et al., 2020). 
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Otros análisis modelan el comportamiento de las variables del sector 
forestal de México hasta 2100 y su relación con las políticas públicas, 
concluyendo que, si continúa la degradación forestal en México, se requerirá 
evaluar, crear e implementar políticas públicas y planes de manejo soste-
nibles, enfocados a cada región, para satisfacer las necesidades presentes 
y futuras de la sociedad (Medina Hernández, 2020). Algunos otros seña-
lan que, en el aspecto socioeconómico, es fundamental evaluar el uso 
eficiente de los subsidios, la suficiencia de apoyo para que los beneficiarios 
realicen los trabajos que se solicitan, el grado de condición en caso de 
ausencia del subsidio y su efecto en la degradación forestal, así como el 
grado de compromiso de los beneficiarios con respecto a la conservación 
y restauración, una vez concluido el programa (Coneval, s/f ).

En Calakmul, las contradicciones de la política pública y el entramado 
legal se manifiestan de modo muy ilustrativo en el caso de la silvicultura 
comunitaria, ya que todo el municipio es un territorio eminentemente 
forestal, en donde prevalece el régimen de propiedad ejidal. Se podría 
argumentar que por estas dos características (su amplia cobertura forestal 
y su régimen ejidal de la tierra), aunadas a los múltiples proyectos que en 
las últimas décadas han tratado de impulsar la formación de empresas 
forestales, Calakmul debería ser un territorio de gran proyección para la 
silvicultura comunitaria (Sosa-Montes et al., 2012; Porter Bolland et al., 
2019; Dobler-Morales et al., 2020). Sin embargo, los ejidos con régimen 
de uso común se ven en la encrucijada de poseer propiedades forestales 
altamente reguladas por el Estado, a partir de un marco legal sumamente 
centralizado (Román-Dañobeytia et al., 2014; Fernández Vázquez y 
Mendoza Fuente, 2015; Rodríguez Solórzano y Fleischman, 2018; Men-
doza Fuente et al., 2020). Por ejemplo, Mendoza Fuente et al. (2020) 
analizaron el impacto de los arreglos institucionales en el proceso de 
construcción de capital social para el manejo forestal entre los ejidos que 
conforman la Asociación Regional de Silvicultura de Calakmul (ARS), 
concluyendo que no existe una apropiación de formas de manejo susten-
table para los bosques, sino una adopción del discurso de conservación 
de la biodiversidad, que les permite captar subsidios y que fortalece una 
relación tutelar entre el Estado mexicano y los ejidos.

Considerando la importancia del manejo de los recursos forestales en 
Calakmul y la cantidad de programas de política pública implementados 
con la finalidad de corregir y mitigar la degradación ambiental, el presente 
trabajo tuvo como objetivos: i) evaluar los efectos socioeconómicos y 
ambientales de los programas destinados a la conservación y restauración 
del Programa Nacional Forestal (Pronafor) en los ejidos Eugenio Echeve-
rría Castellot I y La Guadalupe, en Calakmul, Campeche, bajo los enfo-
ques socioeconómico y ecológico, en el periodo 2010-2012; y ii) generar 
recomendaciones para mejorar la gestión e implementación de este tipo 
de programas en bosques tropicales en México.
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2. Características generales de la Reserva 
de la Biósfera Calakmul (RBC)

El municipio de Calakmul forma parte de la planicie Yucateca, donde las 
elevaciones pueden alcanzar aproximadamente 300 m s.n.m.; el terreno 
está compuesto por formaciones de rocas de carbonato, cubiertas por 
varios metros de caliche y suelos delgados que contienen materia orgánica, 
en las que predomina la acción química y el drenaje subterráneo más que 
la erosión mecánica y las corrientes superficiales. El municipio alberga la 
extensión más grande y mejor conservada de bosques tropicales en México; 
por su importancia, en 1989 se decretó como Reserva de la Biósfera y, en 
2014, como Patrimonio Mixto de la Humanidad. Se estima que alberga 
más de 1500 especies vegetales (Martínez et al., 2001) y cerca de 600 
especies de vertebrados terrestres, como jaguar (Panthera onca), pecarí de 
labios blancos (Tayassu pecari), tapir (Tapirus bairdii), hocofaisán (Crax 
rubra) y pavo ocelado (Melleagris ocellata).

En Calakmul se desarrollan actividades económicas primarias, terciarias 
y secundarias (en orden de importancia), por ejemplo: sistemas agríco-
las comerciales y tradicionales (maíz, chihua, chile jalapeño y frijol), cría de 
ganado (pequeño), caza, apicultura, extracción de madera, recolección 
de chicle y comercio en pequeñas empresas, como tendejones y talleres. 
El municipio cuenta con 31,714 habitantes, con una densidad de 2.3 
habitantes por km2 y una relación de 103 hombres por cada 100 mujeres, 
distribuidos en 184 localidades rurales (Inegi, 2021; mapa 1).

Mapa 1 
Distribución de los centros de población en la RBC

Fuente: elaboración propia con datos del Inegi (2011); generado con QGIS (QGIS Associa-
tion, 2021).
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3. Método

Para cumplir los objetivos propuestos, se evaluaron dos componentes: el 
socioeconómico y el ecológico. El análisis socioeconómico incluyó la 
recopilación de datos de 144 entrevistas semiestructuradas previamente 
realizadas; mientras que el análisis de vegetación correspondió a un estu-
dio de estructura y composición vegetal, en predios con y sin intervención 
del Pronafor (mapa 2).

3.1. Selección de los ejidos 

Para el estudio, se utilizaron bases de datos, proporcionadas por el Insti-
tuto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI, 2012), con información sobre los montos y las 
comunidades beneficiadas por los programas de la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor) en el municipio de Calakmul. Con dichos datos, se 
realizó un cruce y filtrado de información para seleccionar los ejidos que 
cumplieran los siguientes criterios: 

• Que tuvieran un periodo de continuidad en el programa mínimo 
de tres años, para evaluar su efectividad en una escala de tiempo de 
mediano plazo.

• Que fueran beneficiarias del Pronafor. 

Mapa 2 
Localización de los ejidos y parcelas de muestreo dentro de la RBC

Fuente: elaboración propia con datos del Inegi (2011); generado con QGIS (QGIS Associa-
tion, 2021).
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• Que fueran participantes en el componente sobre “Conservación y 
restauración” del Pronafor, en la modalidad de Restauración integral 
incluyendo actividades para la conservación y restauración, la refores-
tación y la protección de áreas reforestadas. 

Con base en lo anterior, resultaron seleccionados para el presente 
estudio los ejidos Eugenio Echeverría Castellot I y La Guadalupe (tabla 
1). Mediante una asamblea, se identificaron, para ambos ejidos, cinco 
participantes con predios bajo los criterios de selección anteriormente 
mencionados, a quienes se les realizó una visita técnica de campo, con la 
finalidad de corroborar y georreferenciar las áreas destinadas a la 
reforestación. Los predios participantes del ejido Eugenio Echeverría 
Castellot I se encuentran dentro de la zona de amortiguamiento de la 
reserva; en el caso de las parcelas en el ejido La Guadalupe, se encuentran 
dentro de la zona núcleo sur (mapa 2).

Tabla 1 
Datos básicos de los ejidos seleccionados

Ejidos Coordenadas Habitantes Marginación Zona en la RBC

La Guadalupe 18°19’53”, 
-89°28’49”

282
habitantes

Alto Núcleo

Eugenio 
Echeverría 
Castellot I

18°31’55”, 
-89°35’56”

171
habitantes

Alto Amortiguamiento

Fuente: elaboración propia con datos del Inegi (2011).

Para cada uno de los participantes se recopiló información socioeco-
nómica proveniente de entrevistas realizadas durante el proyecto “Moni-
toreo adaptativo: mitigación y adaptación ante cambio climático en 
Calakmul, Campeche” (Sur Verde, 2014). Además, se realizó un recorrido 
en campo y se aplicó un cuestionario relacionado con la implementación 
del programa en sus predios, para obtener información referente al tipo 
de cobertura vegetal original, la historia de uso, el mantenimiento y los 
parámetros de reforestación (densidad de siembra, superficie). Se selec-
cionaron áreas con las mismas condiciones de cobertura vegetal original 
(vegetación secundaria derivada de selva baja subperennifolia, VSSBSP) 
y con historias de uso similares para tener un punto de partida homogé-
neo. Con base en lo anterior, se reconocieron tres condiciones diferentes 
en los ejidos estudiados (tabla 2).
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En el ejido Eugenio Echeverría Castellot I se encontraron las tres 
condiciones mencionadas anteriormente. Por otro lado, en el ejido La 
Guadalupe sólo se identificaron acahuales con manejo y reforestación y 
acahuales no reforestados ni manejados. 

3.2. Muestreo de la composición, estructura y diversidad vegetal en 
los ejidos seleccionados

Se utilizó la metodología indicada en la Guía para la estimación y mapeo 
de la biomasa en selvas tropicales, adaptado por Esparza-Olguín et al. (2014) 
para bosques tropicales, en el cual se realizan mediciones en parcelas 

Tabla 2 
Descripción de las condiciones encontradas en los predios 
participantes de los ejidos Eugenio Echeverría Castellot I 

y La Guadalupe

Condición Edad 
aproximada

Características Ejido (número de 
parcelas estudiadas; 
superficie reforestada 

en hectáreas)

Acahual manejado 
y reforestado

15 años Parcelas de VSSBSP en las 
que se ha hecho uso de los 
recursos forestales 
presentes. Se realizaron 
siembras de cultivos y 
desmontes. 
Posteriormente, dichos 
sitios fueron reforestados.

Eugenio Echeverría 
Castellot I (3; 5).
La Guadalupe (3; 
19.8).

Acahual no 
manejado con 
reforestación

15 años Parcelas de VSSBSP en las 
que no se han utilizado los 
recursos forestales 
presentes. Se realizaron 
siembras de cultivos y 
desmontes. En estos sitios 
también se llevó acabo la 
reforestación.

Eugenio Echeverría 
Castellot I (3; 5).

Acahual no 
manejado y no 
reforestado

10-15 años Parcelas de VSSBSP en las 
que no se utilizaron los 
recursos forestales 
presentes. Se realizaron 
siembras de cultivos y 
desmontes. No 
participaron en el 
programa de reforestación.

Eugenio Echeverría 
Castellot I (3; no 
aplica).
La Guadalupe (3; 
no aplica).

Fuente: elaboración propia con base en las entrevistas y cuestionarios realizados.
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circulares. Con la información de los predios participantes, previamente 
georreferenciada y procesada en el software QGIS, se realizó un muestreo 
dirigido, en donde se establecieron un total de 15 parcelas de 17.84 m 
de diámetro (1000 m2) distribuidas en ambos ejidos (figura 2) y bajo las 
tres condiciones anteriormente descritas (tabla 2). Cada parcela de 
1000 m2 fue delimitada internamente en áreas de 400 m2 (desde el centro 
hasta 11.28 m de radio) y 600 m2 (a partir de 11.28 m de radio hasta 
17.84 m). 

Dentro de las secciones establecidas en la parcela, se utilizaron los 
siguientes criterios de medición: i) hasta 11.28 m de longitud del radio 
(400 m2) se midieron, identificaron, etiquetaron y contaron todos los 
individuos de especies leñosas con altura de > 1.30 m y con diámetro a la 
altura del pecho (DAP) > 1 cm; y ii) a partir de 11.28 m y hasta 17.84 m 
se midieron, identificaron, etiquetaron y contaron todos los individuos 
leñosos con altura de > 1.30 m y DAP > 2.5 cm. Se registraron el nombre 
común y el nombre científico a nivel de especie, con el apoyo de un 
parataxónomo, la altura y el DAP de cada individuo.

Con los datos obtenidos en campo se realizó un listado florístico con las 
especies encontradas en cada parcela; la nomenclatura se corroboró en la 
página especializada www.theplantlist.org (The Plant List, 2013). Además, 
se hicieron estimaciones de la densidad (número de individuos/ha) y del área 
basal (m2/ha); se evaluó la riqueza de especies, como el número de especies 
por parcela, y se calculó la diversidad verdadera mediante la ecuación 1:

(1)

En donde qD es la diversidad verdadera; pi es la abundancia relativa 
(abundancia proporcional) de la iésima especie; S es el número de espe-
cies; y q es el orden de la diversidad, que define la sensibilidad del índice 
a las abundancias relativas de las especies (Jost, 2006; Jost y González-
Oreja, 2012).

Por último, se empleó un análisis de varianza mediante la prueba de 
Kruskal Wallis para analizar las diferencias entre las variables densidad 
(ind ha-1), riqueza de especies y área basal entre las condiciones, debido a 
que no existía homogeneidad de varianza entre las muestras analizadas.

4. Resultados

4.1. Transferencias del Estado

Durante el período 2010-2012, las transferencias por parte de Pronafor 
para las categorías reforestación, restauración, mantenimiento y protección 
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incluyeron un monto total de $6,812,510 para el ejido Eugenio Echeve-
rría Castellot I; de dicho monto, 11.27% fueron asignados para acciones 
de reforestación, 1.56% para actividades correspondientes al manteni-
miento de áreas reforestadas y 7.65% para la protección de áreas refores-
tadas. El restante (79.52%) se engloba en una categoría general de 
acciones correspondientes a restauración de suelos, reforestación, mante-
nimiento y protección para la rehabilitación de ecosistemas forestales 
deteriorados (tabla 3). Para el ejido La Guadalupe, se recibió un total de 
$529,905, en donde 41.24% se solicitaron para acciones de reforestación, 
48.88% para el mantenimiento de áreas reforestadas y 9.88% para la 
protección de áreas reforestadas (tabla 3). Los participantes, primero, 
solicitaron apoyo para llevar a cabo la reforestación de sus parcelas; pos-
teriormente, solicitaron recursos para darle mantenimiento (que consiste 
en reponer las plantas muertas y eliminar malezas presentes) y, finalmente, 

Tabla 3
Transferencia de recursos del Pronafor en el período 2010-2012 

en los ejidos estudiados

Eugenio Echeverría Castellot I

Programa Componente Año Beneficiarios Monto ($)

Conservación y 
restauración

Reforestación 2010 12 $146,400

Mantenimiento 2010 21 $106,500

Protección 2011 14 $293,800

Acciones generales* 2012 1 $2,706,250

Acciones generales* 2012 1 $2,711,250

Reforestación 2012 8 $621,270

Protección 2012 4 $227,040

La Guadalupe

Programa Componente Año Beneficiarios Monto ($)

Conservación y 
restauración

Reforestación 2010 6 $107,025

Mantenimiento 2010 8 $168,870

Reforestación 2011 2 $79,650

Reforestación 2012 2 $31,860

Mantenimiento 2012 3 $90,160

Protección 2012 1 $52,340

* Se refiere a una categoría general de acciones enfocadas a restauración de suelos, reforestación, 
mantenimiento y protección para la rehabilitación de ecosistemas forestales deteriorados.

Fuente: elaboración propia con datos de la Conafor, a través del INAI (2012).
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la protección para aquellas áreas reforestadas (que consiste en el cercado 
de la zona). Durante las encuestas realizadas en campo, los ejidatarios 
indicaron que no recibieron suficiente capacitación y que, posterior a la 
aplicación del programa, no se realizó ninguna supervisión para verificar 
los trabajos de reforestación.

4.2. Condición socioeconómica

Tanto en el ejido Eugenio Echeverría Castellot I como en La Guadalupe, 
la totalidad de los beneficiarios por parte del Pronafor se dedican a acti-
vidades relacionadas con el campo. Los núcleos familiares se encuentran 
conformados por el jefe de familia, la cónyuge y los hijos. En el ejido 
Eugenio Echeverría Castellot I, algunos de los jefes de familia, en búsqueda 
de mejores oportunidades, han decidido trabajar fuera del ejido, como 
jornaleros, para poder obtener un recurso extra para sus familias. En ambos 
ejidos, la totalidad de los hijos de los beneficiarios cursa algún grado 
escolar actualmente y las cónyuges son todas amas de casa.

En Eugenio Echeverría Castellot I se presentó un grado alto de mar-
ginación y un índice de desarrollo humano (IDH) de 0.420, que se 
encuentra por debajo del nivel medio municipal y nacional; mientras que 
La Guadalupe presentó un grado alto de marginación y un IDH de 0.590, 
que es considerado medio y que está por encima del nivel municipal, pero 
muy por debajo del promedio nacional (tabla 4).

Tabla 4
Comparación entre los niveles de marginación e IDH desde nivel 

localidad a nacional

Nivel IDH Marginación

Ejido La Guadalupe 0.590 Alto

Ejido Eugenio Echeverría Castellot I 0.420 Alto

Municipal 0.589 Alto

Estatal 0.749 Alto

Nacional 0.756 Medio

Fuente: elaboración propia con base en Conapo (2010) y PNUD (2015).

La carencia de empleos en ambos ejidos hace que una gran parte de 
los recursos monetarios que ingresan provengan de jornales pagados por 
algunos otros programas de política pública (anexo 1), lo que supone un 
ingreso adicional para las familias.
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4.3. Composición, estructura y diversidad vegetal

En las tres condiciones analizadas, es decir, acahuales manejados y refo-
restados (AMR), acahuales no manejados con reforestación (ANMR) y 
acahuales no manejados ni reforestados (ANR), en los ejidos Eugenio 
Echeverría Castellot I y La Guadalupe, el listado florístico contiene 80 
especies, incluidas en 33 familias (anexo 2).

La especie Cedrela odorata (cedro) fue empleada para reforestar en la 
condición de AMR en ambos ejidos estudiados, al igual que en la condi-
ción ANMR. Por otro lado, Cordia dodecandra (siricote) y Swietenia 
macrophylla (caoba) se emplearon únicamente en Eugenio Echeverría 
Castellot I para la reforestación de los AMR y ANMR; mientras que 
Tabebuia rosea (maculis) fue usado en La Guadalupe para reforestar los 
AMR (tabla 5). La sobrevivencia de las plántulas de todas las especies 
plantadas durante la reforestación, tanto en AMR como en ANMR, en 
ambos ejidos estudiados, fue menor a 5% (tabla 5).

Tabla 5
Abundancia y supervivencia de las especies utilizadas para 

reforestar con apoyo del Pronafor

Eugenio Echeverría Castellot I

Condición 
(año de reforestación) / Especie

Número de 
plántulas 
sembradas

Número de 
sobrevivientes 

2015

Sobrevivencia 
(%)

AMR (2011)

Cedrela odorata 200 9 4.5

Swietenia macrophylla 200 0 0

Cordia dodecandra 200 0 0

ANMR (2010)

Cedrela odorata 300 16 4.07

Swietenia macrophylla 300 1 0.33

La Guadalupe

Condición 
(año de reforestación) / Especie

Número de 
plántulas 
sembradas

Número de 
sobrevivientes 

2015

Sobrevivencia 
(%)

AMR (2010)

Cedrela odorata 300 9 3

Tabebuia rosea 300 0 0

Fuente: elaboración propia.
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En relación con los parámetros analizados de la estructura de la vege-
tación (tabla 6), los valores promedios de DAP y altura, el área basal y la 
densidad de individuos, fueron menores para el AMR de Eugenio Eche-
verría Castellot I, siendo significativamente menor respecto al resto de las 
condiciones en ambos ejidos

En cuanto a la diversidad, la riqueza de especies fue significativamente 
menor en el AMR de Eugenio Echeverría Castellot I, respecto al resto de 
las condiciones en ambos ejidos (tabla 6). En tanto, para la diversidad 
verdad (1D), el número de especies efectivas en AMR y ANMR de Euge-
nio Echeverría Castellot I fueron significativamente menores a los pre-
sentados en el resto de las condiciones de estudio. 

Tabla 6
Parámetros de estructura y diversidad estimados para las diferentes 

condiciones estudiadas

Eugenio Echeverría Castellot I La Guadalupe

AMR ANMR ANR AMR ANR

Densidad 
(ind ha-1)

114 3,203 3,375 2,797 3,303

*Alt (m) 3.88 6.01 6.86 7.77 7.68

*DAP (cm) 6.15 7.20 9.65 10.52 9.39

Área basal (m2) 0.58 22.45 44.12 44.27 39.56

Riqueza 4 28 51 40 39

1D 3.26 3.31 16.33 17.46 13.31

p= 0.047 para densidad, p=0.05 para área basal y p=0.04 para riqueza de especies
* Valores promedio
Fuente: elaboración propia empleando los programas Excel 365 (Microsoft Corporation, 2021) 

y Estimates ver. 9.0.1 (Colwell Robert, 2013). 

5. Discusión

En el presente trabajo se observa un incremento de los subsidios para 
programas forestales en el ejido Eugenio Echeverría Castellot I de 
$252,900.00 a $6,345,460 y un decremento en el ejido de la Guadalupe 
de $275,895 a $175,660 en un periodo de sólo tres años. Los solicitantes 
en los ejidos son, en la totalidad, personas de escasos recursos dedicados al 
campo y que viven en condiciones de alta marginación, con una calidad 
de vida por debajo de los estándares nacionales y estatales (Coneval, 2015). 
Contar con miembros de la familia cursando estudios y la falta de empleo 
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repercute directamente en la condición económica de los habitantes de 
estos ejidos, y se deben tener en cuenta los egresos adicionales de recur-
sos económicos derivados de la adquisición de material escolar y, en 
algunos casos, del transporte. Los ingresos extras provenientes de Prona-
for suponen un alivio económico a los beneficiados, pues parte de los 
recursos otorgados están destinados al pago de jornales para acondicio-
namiento de los terrenos y transporte, como lo indicaron todos los 
participantes entrevistados. Ellos mismos realizaron las labores para 
aprovechar los beneficios al máximo, con lo cual se repercute directamente 
en la economía local. 

Estas estrategias por parte de los solicitantes pueden observarse a nivel 
nacional, según los reportes de las evaluaciones externas hechas en 2010, 
2011 y 2012 a las acciones de Conservación y restauración de ecosistemas 
forestales promovidas por la Conafor (SNIF, 2022a; 2022b y 2022c). 
Estas evaluaciones señalan que, aproximadamente, 30% de los recursos 
recibidos son destinados al pago de jornales a familiares (SNIF, 2022a), 
que se generaron empleos temporales gracias al pago de jornales (SNIF, 
2022b) y que 98.1% de las personas entrevistadas que recibieron apoyo 
mencionaron que el principal beneficio económico que recibieron fue la 
generación de empleo (SNIF, 2022c).

A pesar de lo anterior, los resultados observados no han tenido el 
efecto esperado del componente sobre Conservación y restauración del 
Pronafor, ya que la tasa de supervivencia de árboles reforestados fue muy 
baja. Una de las causas principales es que, debido a la falta de capacitación, 
no se realizan adecuadamente los trabajos involucrados en el programa 
de reforestación, ya que 60% de los participantes indicaron que no 
recibieron ningún tipo de capacitación antes de llevar a cabo las tareas 
involucradas en la reforestación y 40% mencionó que sólo recibieron 
una breve charla de aproximadamente una hora, la cual no les pareció 
suficiente para entender cómo debía llevarse a cabo la reforestación. 

Condiciones similares son observadas a nivel nacional, según evalua-
ciones externas que señalan la falta de capacitación o asistencia técnica y 
el seguimiento de la misma como una de las debilidades importantes (SNIF, 
2022a, 2022b y 2022c). La capacitación en este tipo de programas es de 
vital importancia, ya que de ello dependerá la supervivencia de los indivi-
duos reforestados; esto quiere decir que un acercamiento pobre por parte 
de los responsables de los programas hacia los encargados de realizar el trabajo 
en el campo limita el impacto positivo hacia el ecosistema forestal. 

A pesar del poco acercamiento de las autoridades, la reforestación en los 
ejidos Eugenio Echeverría Castellot I y La Guadalupe se llevó a cabo dentro 
de los márgenes establecidos en las reglas de operación, principalmente para 
las especies plantadas (Cedrela odorata, Swietenia macrophylla, Cordia dode-
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candra y Tabebuia rosea) y las densidades de siembra (600±/ha). Si bien 
estos porcentajes son semejantes a lo reportado por SNIF (2022c) para 
Campeche (6.15%), contrastan con los de sobrevivencia reportados para el 
mismo estado de 66.61% en 2010 (SNIF, 2022a) y 51.11% en 2012 
(SNIF, 2022b), o con los descritos por Pérez Medrano (2014), quien 
señala tasas de sobrevivencia menores a 40% e identifica problemas 
estructurales en el programa, como la falta del suministro de la planta 
requerida y la carencia de una infraestructura logística operativa, lo que 
resultó en estas tasas de sobrevivencia (periodo 2007-2012). Los valores 
también son menores a los reportados por Uc Gala y Tilan Canche (2016), 
quienes realizaron una evaluación de la regeneración inducida en claro, 
derivados del aprovechamiento forestal en el ejido 20 de Noviembre, en 
Calakmul, en la que se concluye que la reforestación en claros bajo apro-
vechamiento no es una medida viable económicamente, ya que presenta 
pérdidas cuantificables: la sobrevivencia de las plantas es de apenas 15.4 
por ciento. 

Evidentemente, no sólo la capacitación a los participantes disminuye 
el impacto del Pronafor, también otros factores juegan un papel importante 
en la supervivencia de las plantas: desde las condiciones ambientales –por 
ejemplo, los períodos de sequía2 o los temporales de siembra– hasta el 
seguimiento brindado por los responsables de los programas. Ciertamente, 
las condiciones de reforestación establecidas en las reglas de operación del 
Pronafor varían de acuerdo con la región, sin embargo, las evaluaciones 
externas realizadas, como SNIF (2022a y 2022b y 2022c) y Pérez Medrano 
(2014), hacen referencia a la falta de acercamiento de los responsables de 
dichos programas con los participantes, lo que dificulta de una manera 
considerable alcanzar efectos positivos más altos.

A pesar del enriquecimiento por reforestación en las parcelas estudia-
das, la densidad, la riqueza de especies y el área basal fueron bajos respecto 
a los reportados por otros estudios en la región (García Licona et al., 2014; 
Báez Vargas et al., 2017; Esparza-Olguín y Martínez Romero, 2018). La 
diversidad estimada en este estudio, para las condiciones AMR y ANR 
en el ejido La Guadalupe, coincide con valores reportados para selvas y 
vegetación secundaria en la Reserva de la Biósfera de Calakmul (Zamora 
et al., 2012; García Licona et al., 2014; Báez Vargas et al., 2017; Esparza-
Olguín y Martínez Romero, 2018). 

Dado que tanto la cobertura forestal original (vegetación secundaria 
derivada de selva baja subperennifolia) como las historias de uso de las 
parcelas fueron semejantes, consideramos que estos resultados están aso-

2 Según datos del Monitor Mesoamericano de Sequía del Instituto Mexicano de Tecnología de 
Agua (IMTA), de octubre de 2010 a junio de 2011 al menos 80% del área del municipio de Calak-
mul presentó condición de sequía (https://acortar.link/3sGakS).
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ciados a que se ha permitido el proceso de regeneración natural a partir 
de los procesos de sucesión ecológica en estos sitios, debido a la existencia 
previa de material vegetal, como semillas, plántulas o rebrotes. Mientras 
que en el caso de las condiciones analizadas en Eugenio Echeverría Cas-
tellot I la menor diversidad estimada para las condiciones con reforesta-
ción, tanto en AMR como ANMR, se relaciona con el hecho de que los 
procesos de sucesión ecológica han sido interrumpidos por acciones como 
la siembra de diversos cultivos y la limpieza de las áreas de reforestación, 
que implica la remoción de todas las plantas que no corresponden a los 
individuos sembrados durante la reforestación y, por tanto, de las posibles 
fuentes de semillas, plántulas o rebrotes. 

Los resultados del presente estudio sugieren fuertemente que las áreas 
reforestadas no necesariamente contribuyen al objetivo de mejorar las 
condiciones de conservación o recuperación de áreas forestales. Este 
resultado se debe no sólo a la falta de capacitación y a las condiciones 
bióticas y abióticas de las áreas donde son implementadas, también puede 
deberse, como señalan Cardozo (2013) y Torres-Rojo (2015), a la falta de 
inclusión de una escala temporal acorde con los procesos ecológicos nece-
sarios para la reforestación y restauración, en parte asociada a la necesidad 
de cumplir con la lógica anual de asignación y el ejercicio de los recursos 
públicos. Consideramos que también influye de manera negativa el redu-
cido número de especies que se destinan para reforestar áreas altamente 
diversas de manera natural.  

La evaluación socioambiental a mediano y largo plazo es esencial para 
monitorear y garantizar el éxito de programas como el Pronafor, ya que, 
como señalan Salas Durazo y Murillo García (2010) y Jiménez Velázquez 
(2017), las metodologías de evaluación como la del Coneval son una 
camisa de fuerza que parte de la gestión estratégica empresarial y se utiliza 
en programas de cumplimento de metas y objetivos cualitativos en un 
programa operativo anual (POA). Esta condición no permite la evaluación 
de los efectos socioeconómicos y ambientales del Pronafor a mediano y 
largo plazo. Por otro lado, se debe hacer hincapié en incluir indicadores 
para evaluar el cumplimiento de los objetivos programáticos, en términos 
ecológicos, económicos y sociales, que permitan realizar análisis de per-
tinencia, como lo sugieren el Coneval (s/f ). Los resultados de este trabajo 
coinciden con otros estudios de evaluación de políticas públicas del sector 
forestal (Castro Salazar y Luyando Cuevas, 2020; Hernández Santana et 
al., 2020; Luna Sánchez, 2014; Ramírez Soto et al., 2018; Medina Her-
nández, 2020; Rodríguez Aguilar y Trench, 2020).
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Conclusiones y recomendaciones

• Desde la perspectiva de los principales actores involucrados en la 
reforestación (ejidatarios), la capacitación no es suficiente para 
llevarla a cabo, por lo que es necesario mayor acercamiento y pro-
veer de más información a los participantes sobre técnicas, para 
mejorar la comprensión del proceso y, posteriormente, implemen-
tar los procedimientos con mejores resultados.

• No hay seguimiento oportuno por parte de las instituciones encar-
gadas de los programas antes, durante y después del proceso de 
ejecución, por lo que es necesario mejorar el proceso de monitoreo 
o evaluación.

• Es necesario realizar evaluaciones enfocadas a medir los efectos con 
mayor regularidad y con mayor amplitud; éstas ayudarán a cono-
cer el estatus verdadero del cumplimiento de los objetivos de los 
programas de políticas forestales y evitarán enfocarse sólo en el 
número de individuos participantes, pues esto no refleja el impacto 
verdadero del mismo.

• El Pronafor no tuvo un efecto significativo en la cobertura vegetal 
de los ejidos estudiados, ya que incluso aquellos acahuales que no 
habían sido beneficiarios de dicho programa presentaban índices 
más altos de diversidad, con mayor riqueza de especies y densidad 
de individuos que en aquellos en los cuales se habían aplicado.

• Se recomienda adecuar las técnicas a las características climáticas, 
orográficas y edafológicas en la región para alcanzar los objetivos 
del programa evaluado.

• La sucesión natural observada en las parcelas de los ejidos partici-
pantes representa una forma de restauración pasiva, o forestación, 
que no implica un egreso de recursos, y con la cual puede mante-
nerse la diversidad y las funciones del ecosistema, incluso a un nivel 
superior que en aquellas parcelas donde se lleva a cabo la refores-
tación. Es importante mencionar que, a pesar del periodo de sequía 
reportado para Calakmul desde el otoño de 2010 hasta finales de 
la primavera de 2011, el proceso sucesional no fue afectado sus-
tancialmente en este tipo de parcelas.

• La reforestación con un número reducido de especies arbóreas en 
zonas con alta diversidad natural podría estar repercutiendo nega-
tivamente en los procesos de recuperación de las áreas intervenidas 
por el Pronafor.
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Anexos
Anexo 1

Transferencias del Estado para otros programas de política pública 
en los ejidos Eugenio Echeverría Castellot I y La Guadalupe

Eugenio Echeverría Castellot I

Institución Programa Proyecto Año Beneficiarios Monto

Comisión 
Nacional 
del Agua 
(Conagua)

Agua limpia Monitoreo de 
cloro residual

2010 No 
especificado

$ 114.17

Comisión 
Nacional 
de Áreas 
Naturales 
Protegidas 
(Conanp)

PET Manejo y 
enriquecimiento 
de acahuales

2010 540 $ 276,865.00

Conafor Decofos Establecimiento 
de módulos 
agroforestales

2012 1 (persona 
moral)

$ 48,500.00

Conafor Decofos Evaluación rural 
participativa

2012 1 (persona 
moral)

$ 37,800.00

Conafor Conservación 
y restauración

Saneamiento 
forestal

2012 2 $ 75,680.00

Conafor Conservación 
y restauración

Saneamiento 
forestal

2012 4 $ 50,000.00

Conafor Conservación 
y restauración

Lineamientos. 
Compensación 
Ambiental por 
Cambio de Uso 
de Suelo

2012 34 $ 5,417,500.00
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Anexo 1 (continuación)

La Guadalupe

Institución Programa Proyecto Año Beneficiarios Monto

Conanp Programa de 
Conservación 
de Maíz Criollo 
(Promac)

Conservación de 
maíz criollo

2010 45 $ 40,500.00

Conanp PET Manejo forestal 
(brechas 
cortafuego) 
(PET)

2010 1972 $158,208.00

Conafor Conservación 
y restauración

Saneamiento 
forestal

2011 3 $ 51,520.00

Conafor Decofos Establecimiento 
de módulos 
agroforestales

2011 13 $ 148,500.00

Conanp PET Manejo y 
conservación de 
un cuerpo de 
agua

2011 1196 $ 96,743.00

Conanp Programa de 
Conservación 
para el 
Desarrollo 
Sostenible 
(Procodes)

Viveros y huertos 
comunitarios

2011 32 $ 40,000.00

Conanp Promac Conservación de 
maíz criollo

2011 45 $ 45,000.00

Conafor Decofos Establecimiento 
de módulos 
agroforestales

2012 13 $ 79,200.00

Conanp PET Manejo forestal 
(brechas 
cortafuego) (PET)

2012 2280 $ 193,560.00

Conanp PET Sedentarización 
de la milpa (PET)

2012 1000 $ 89,955.00

Conanp Procodes Establecimiento 
de módulos 
agroforestales

2012 30 $ 37,500.00

Semarnat PET Apicultura y 
productos 
derivados de la 
miel

2012 40 $ 106,634.00

Fuente: elaboración propia con datos de la Conafor, a través del INAI (2012).
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Anexo 2
Listado florístico en acahuales con y sin reforestación en Eugenio 

Echeverría Castellot I y La Guadalupe

Eugenio Echeverría Castellot I La Guadalupe

Familia/Especie AMR ANMR ANR AMR ANR

Anacardiaceae

Metopium brownei 1 3

Spondias sp. 1

Annonaceae

Annona primigenia 1 9

Malmea depressa 1 3 3 4

Apocynaceae 

Cameraria latifolia 1

Thevetia gaumeri 4 15 20

Araliaceae

Dendrophanax arboreus 1

Bignoniaceae

Tecoma stans 6

Boraginaceae

Cordia dodecandra 1

Ehretia tinifolia 1

Burseraceae

Bursera simaruba 1 3 16 22 63

Protium copal 3

Canellaceae

Canella winterana 5 1

Celastraceae 

Maytenus schippii 1

Combretaceae

Bucida buceras 11

Ebenaceae 

Diospyros salicifolia 1 4 2 2

Euphorbiaceae

Croton arboreus 44 61 29 74
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Anexo 2 (continuación)

Eugenio Echeverría Castellot I La Guadalupe

Familia/Especie AMR ANMR ANR AMR ANR

Croton lundelli 2

Jatropha gaumeri 4 1

Lamiaceae

Vitex gaumeri 1

Lauraceae 

Nectandra salicifolia 13 13 83

Leguminosae

Acacia centralis 5 1

Acacia cornigera 1 2

Acacia gaumeri 1 2 1 4

Albizia tomentosa 1

Bauhinia divaricata 3

Caesalpinia gaumeri 1

Caesalpinia mollis 2 1

Diphysa carthagenensis 1

Haematoxylum brasiletto 1

Haematoxylum 
campechianum 

6

Leucaena leucocephala 1

Lonchocarpus guatemalensis 257 65 37 45

Lonchocarpus yucatanensis 11 10 25 2

Mimosa bahamensis 1 1

Piscidia piscipula 4

Pithecellobium lanceolatum 2

Platymiscium yucatanum 5 3 4

Malvaceae 

Hampea trilobata 2 15 29 15

Pseudobombax elip 1

Meliaceae

Cedrela odorata 9 16 9

Swietenia macrophylla 1
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Anexo 2 (continuación)

Eugenio Echeverría Castellot I La Guadalupe

Familia/Especie AMR ANMR ANR AMR ANR

Moraceae

Brosimum alicastrum 3 3

Ficus obtusifolia 1

Ficus rotundifolia 1 2

Maclura tinctoria 2 2 1

Trophis racemosa 3

Myrtaceae

Eugenia Ibarrae 1 15 58 3

Mircyaria floribundum 1 4 1

Nyctaginaceae 

Neea choriophylla 4 6 2

Piperaceae 1

Piper yucatanensis 1

Polygonaceae

Coccoloba acapulcensis 2 1

Coccoloba cozumelensis 4 7 2

Coccoloba reflectiflora 2

Coccoloba spicata 1

Gymnopodium floribundum 2 11 1

Putranjivaceae

Drypetes lateriflora 13 1 2

Rhamnaceae

Krugiodendron ferreum 14 3

Rubiaceae

Guettarda combsii 1 6

Guettarda gaumeri 1

Hamelia patens 1

Randia aculeata 5 8 3 1

Randia longiloba 5 2

Simira salvadorensis 1 1
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Anexo 2 (continuación)

Eugenio Echeverría Castellot I La Guadalupe

Familia/Especie AMR ANMR ANR AMR ANR

Rutaceae 

Amyris elemifera 46 3 1

Esenbeckia yaaxhokob 3 26 1

Salicaceae

Zuelania guidonia 6 3

Sapindaceae

Allophylus cominia 3 1

Talisia floresii 3

Talisia oliviformis 2 2

Thouinia paucidentata 21 35 22

Sapotaceae

Manilkara zapota 5 1 1

Pouteria campechiana 4

Sideroxylon foetidissimum 1

Sideroxylon salicifolium 4 1 1

Simaroubaceae 

Alvaradoa amorfoide 1

Theophrastaceae 

Jacquinia macrocarpa 1

Urticaceae 

Cecropia peltata 1 1 40 27

Fuente: elaboración propia con datos del trabajo de campo.
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