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APRESENTAÇÃO 
O Brasil é um dos maiores produtores agrícolas no mundo, que ao longo das últimas 

décadas através do emprego de tecnologia inovadora em todas as áreas de abrangência 
têm crescido exponencialmente em produtividade quanto as áreas cultivadas, cada vez 
mais próximas de habitações, levando o desenvolvimento rural a estar inerentemente 
atrelado a mudanças sociais e constantemente moldando o comportamento da sociedade 
em face ao desenvolvimento rural.

A obra “Desenvolvimento Rural e Processos Sociais nas Ciências Agrárias” compila 
diversos estudos com enfoque nas questões sociais que se destacam dentro do setor rural 
e que influenciam o desenvolvimento agrícola, de modo a esclarecer tais processos dando 
a devida importância ao desenvolvimento social no campo, além de colaborar quanto a 
informações voltadas ao leitor, destacando a proeminência das pesquisas e das atividades 
de extensão voltadas a este sentido.

Os conhecimentos e informações técnicas gerados através dos estudos inclusos 
neste livro são inegavelmente necessários para o compartilhamento de aprendizagens no 
dia a dia do meio rural, tendo cunho específico nos processos sociais que decorrem do 
crescimento agrícola nacional buscando apreciar aspectos sociais. Além de contribuir para 
solução de problemas associados a qualidade de vida de pessoas ligadas ao campo.

Os processos sociais que ocorrem no meio rural são de suma importância, pois 
levam a um crescimento rural adequado. Neste cenário, a obra permite que com a reunião 
de escritos nessa linha de pesquisa as informações apresentadas sejam impactantes no 
momento da tomada de decisões, proporcionado assim facilidade quanto a administração 
de recursos sociais no campo.

Raissa Rachel Salustriano da Silva-Matos
Gabriela Sousa Melo

Brenda Ellen Lima Rodrigues
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RESUMEN: La certificación forestal es un 

mecanismo del mercado cuya finalidad es 
favorecer la gestión sostenible de los bosques y 
que el consumidor pueda identificar los productos 
“provenientes de bosques bien manejados”. 
El objetivo de esta investigación fue evaluar 
el impacto socioeconómico de la certificación 
forestal en el ejido Noh Bec en Quintana Roo, 
México para determinar si contribuye a fortalecer 
el desarrollo ejidal y permite desarrollar las 
capacidades locales y formar nuevos actores que 
participen en el manejo forestal responsable.
Para la realización del proyecto se aplicaron 
encuestas para recabar información sobre los 
impactos sociales, económicos y ambientales en 
la comunidad. Después del análisis de resultados 
se concluye que el ejido si ha tenido mejoras 
en aspectos sociales y la certificación ha sido 
una oportunidad para abrir oportunidades para 
acceso a proyectos que impactan al desarrollo 
comunitario. La percepción general indica que la 
certificación forestal es un avance para el ejido.
PALABRAS CLAVE: Certificación forestal, 
manejo forestal, comunidades forestales, 
impacto social.

ABSTRACT: Forest certification is a market 
mechanism which purpose is to promote 
sustainable forest management and that the 
consumer can identify products “from well-
managed forests”.  The objective of this research 
was to assess the socio-economic impact of forest 
certification on ejido Noh Bec in Quintana Roo, 
Mexico, to determine whether it contributes to 
strengthen the development of the ejido, allowing 
for the development of local capacities and the 
training of new actors involved in a responsible 
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forest management.  For this project surveys were conducted to gather information on social, 
economic, and environmental impacts on the community. The analysis of the results brings to 
the conclusion that ejido has have improvements in social aspects, and their certification has 
been a springboard to open opportunities for access to projects that impact to community’s 
development.  The general perception indicates that the forest certification is an improvement 
for the ejido.
KEYWORDS: Forest certification, forest management, forest communities, social impact.

1 |  INTRODUCCIÓN
El manejo comunitario en México en su mayoría es de índole social, se estima 

que el 80 % de los bosques y selvas pertenecen a comunidades y ejidos, lo que vincula 
estrechamente la conservación a los grupos sociales y el manejo que estos le den. El 
aprovechamiento forestal comunitario es relativamente reciente en México, inició en la 
década de los 80´s cuando se integraron al aprovechamiento maderable. Anteriormente, 
los ejidatarios o comuneros eran propietarios de las tierras, pero no tenían el derecho de 
aprovechar la madera, estaba concesionada a las Unidades Industriales de Explotación 
Forestal que tenían los derechos de aprovechamiento y solamente pagaban un derecho de 
monte a las comunidades. 

En la década de los 80´s esta concesión se terminó y las comunidades reclamaron 
el derecho de aprovechamiento. 

De acuerdo a Arguelles y Cortez (1995) el surgimiento de actores sociales 
interesados en el manejo y aprovechamiento forestal de los bosques, ha rendido frutos: 6 
mil familias campesinas se han agrupado en cinco sociedades civiles forestales, y tienen 
un concepto de desarrollo rural compartido a partir del aprovechamiento racional de los 
bosques (economía forestal comunal). Sus organizaciones son estructuras útiles para 
dinamizar el desarrollo rural, tanto para campesinos como para el propio gobierno. Prueba 
de ello es el desarrollo que se manifiesta en varios ejidos, ya que no sólo han crecido 
como ejidos forestales (algunos cuentan con maquinaria de extracción y aserrío), sino que 
han hecho coinversiones con el gobierno para mejorar la calidad de vida en el medio rural 
(calles, parques y telecomunicaciones, principalmente).

El manejo forestal comunitario se ha convertido en una opción válida que permite 
combinar el objetivo de consolidación y mejora del bienestar de las poblaciones locales con 
el desafío de conservar los bienes y servicios del bosque. Sin embargo, poco sabemos de 
las condiciones del entorno externo e interno que ayudan a fortalecer el manejo forestal 
comunitario. (Sabogal, 2008), estos aspectos de organización y factores que influyen en la 
gobernanza y apropiación de los recursos naturales son la clave para entender los procesos 
sociales que favorecen el uso sustentable de los recursos.  

La conservación de los espacios naturales por iniciativa de sus propietarios en 
México, parece tener antecedentes históricos, pues existen muchos casos de comunidades 
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indígenas, establecidas antes de la llegada de los españoles, que han logrado mantener 
la posesión de sus tierras y sus recursos naturales en diversos momentos en los que se 
ha intentado apropiarse de su territorio. Es importante resaltar que la mayor parte de las 
áreas forestales del país son propiedad de comunidades y ejidos, y esta condición de 
permanencia se debe a varios factores como son: las restricciones que presentan estas 
áreas para el desarrollo productivo de la agricultura y ganadería convencional; el interés de 
las comunidades en proteger sus bosques y aprovecharlos adecuadamente; o simplemente 
por el hecho de que se tratan de terrenos que sirven como reservorios del territorio que no 
se les ha dado aún un uso productivo. (Anta, 2007)

Los ejidos forestales de Quintana Roo de forma voluntaria han incursionado en la 
certificación de manejo forestal, este es el caso del ejido Noh Bec que obtuvo la certificación 
por buen manejo forestal con el sello internacional FSC, en este contexto es necesario que 
se evalúen los impactos socioeconómicos que trae la certificación forestal.  

Como parte del seguimiento a la certificación, el Forest Stewardship Council, 
organismo internacional que coordina la certificación forestal, solicita un informe de la 
Evaluación del Impacto Social que describa los beneficios directos e indirectos generados 
por la actividad forestal en la población de la zona. En México, se estima que el 80 % de 
los bosques son propiedad de ejidos y comunidades, en estos casos, el informe debe 
incluir una descripción de la participación social sobre todo en las decisiones sobre los 
recursos naturales, así como una descripción de las formas de reinvertir las utilidades de la 
operación forestal ya sea en la empresa, el bosque y/o las actividades de beneficio social.

La Certificación Forestal comunitaria como instrumento de conservación, que brinda 
certidumbre sobre el buen manejo forestal de los ecosistemas forestales se presenta como 
una de las formas más viables de conservar los ecosistemas forestales. Es un proceso 
voluntario en el que una tercera parte independiente evalúa el proceso del manejo forestal 
y asegura, mediante un certificado, que la gestión de un bosque se lleva a cabo cumpliendo 
un conjunto de criterios, indicadores y normas previamente establecidos. 

De acuerdo a la FAO (2019) la certificación forestal es un mecanismo del mercado 
para fomentar la utilización y la gestión sostenibles de los bosques y para que el consumidor 
pueda identificar los productos “producidos de manera sostenible”. El objetivo es reconocer 
el buen manejo de los poseedores de ecosistemas forestales e impulsarlos a seguir 
prácticas forestales sostenibles, evitando malas prácticas de manejo que pueden tener 
repercusiones negativas en aspectos económicos, sociales y ambientales. Una etiqueta 
de certificación en un producto forestal significa que el producto proviene de bosques bien 
manejados y fue producido de conformidad con un conjunto de normas determinadas. 

El objetivo de esta investigación fue evaluar el impacto socioeconómico de la 
certificación forestal en el ejido Noh Bec en Quintana Roo para determinar si contribuye a 
fortalecer el desarrollo ejidal y permite desarrollar las capacidades locales y formar nuevos 
actores que participen en el manejo forestal responsable.
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2 |  METODOLOGÍA
Esta investigación se caracteriza por ser un estudio de campo en el que se 

implementaron visitas y entrevistas a los líderes de la comunidad, así como aplicación de 
encuestas a trabajadores y ejidatarios in situ. Es un estudio descriptivo pues se plasma la 
percepción de los beneficios que la certificación forestal ha traído a la comunidad. Los datos 
se presentan de acuerdo a los resultados en campo. Se inició con una revisión bibliográfica 
para caracterizar el poblado.

Para realizar el monitoreo se elaboró una encuesta estructurada con 46 items 
solicitando información a los ejidatarios y trabajadores de aspectos sociales, ambientales, 
económicos y la percepción del impacto de la certificación forestal. Se tomó como base los 
criterios e indicadores de manejo forestal del FSC para estructurar las preguntas.

Con la participación del equipo de Tropica Rural Latinoamericana A.C. y alumnos 
del Instituto Tecnológico de la Zona Maya se encuestó aleatoriamente a ejidatarios y/o 
trabajadores del ejido.  

Para calcular la muestra se tomó como población el número de familias registradas 
en los censos económicos 2010 del INEGI, calculándose con un nivel de confiabilidad del 
95 % y un error máximo del 15 %. De acuerdo al INEGI (2010) en el ejido Noh Bec existen 
505 familias, con base en esta estadística, se calculó una participación de 32 personas, de 
los cuales el 84 % fueron hombres y el 16 % mujeres el rango de edades fue de 21 a 78 
años con una edad promedio de 55 años.  De la muestra, el 84 % fueron ejidatarios y el 16 
% trabajadores del ejido.

RESULTADOS

Datos generales 
La localidad Noh Bec está situada en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto (en el 

Estado de Quintana Roo) Noh-Bec se encuentra a 49.9 kilómetros (en dirección Norte) 
de la localidad de Felipe Carrillo Puerto, que es la que más habitantes tiene dentro del 
municipio. Hay 2045 habitantes, de cuales 1031 son hombres o niños y 1014 mujeres 
o niñas. 1217 de la población de Noh Bec son adultos y 188 son mayores de 60 años. 
Cabe mencionar que el poblado no se encuentra dentro del territorio ejidal y en el poblado 
conviven pobladores del ejido Cuauhtémoc y pobladores provenientes de otros estados 
que no pertenecen a ningún ejido.  

Del total de la población, el 28,17% proviene de fuera del Estado de Quintana Roo. El 
8,51% de la población es analfabeta (el 6,69% de los hombres y el 10,36% de las mujeres). 
El grado de escolaridad es del 6.86 (7.10 en hombres y 6.61 en mujeres). En el año 2005, 
en Noh Bec había 1883 habitantes. Es decir, ahora hay 162 personas más (una variación 
de 8,60%). De ellas, hay 56 hombres más (una variación de 5,74%), y 106 mujeres más 



 
Desenvolvimento rural e processos sociais nas ciências agrárias Capítulo 16 186

(una variación de 11,67%).

Infraestructura y servicios
Para llegar al poblado se cuenta con camino pavimentado, cuenta con servicio de 

combis y camionetas hacia la capital del estado con un tiempo de recorrido de 1.5 hrs. 
Cuentan con servicio de agua potable en los hogares, alumbrado público, panteón, agencia 
municipal, tiendas de abarrotes, farmacia, centro de salud y cancha deportiva. Cuentan con 
escuelas a nivel prescolar, primaria, secundaria y preparatoria. 

Población Indígena
El 30,24% de la población es indígena, y el 11,83% de los habitantes habla una 

lengua indígena. El 0,00% de la población habla una lengua indígena y no habla español.

Marginación
De acuerdo a datos del INEGI, desde 1995 a 2010, el poblado Noh Bec ha tenido 

fluctuaciones entre grado de marginación medio y alto. Pasando de un índice de marginación 
de -1.012 (Medio) en 1995 a -0.767 (Alto) en 2010.

Desempleo y economía 
El 37 % de la población mayor de 12 años está ocupada laboralmente (el 29 % de 

los hombres y el 8 % de las mujeres).

Viviendas e infraestructuras
En Noh-Bec hay 586 viviendas. De ellas, el 98,02% cuentan con electricidad, el 

93,66% tienen agua entubada, el 96,04% tiene excusado o sanitario, el 47,33% radio, el 
89,11% televisión, el 76,63% refrigerador, el 72,28% lavadora, el 22,18% automóvil, el 
9,70% una computadora personal, el 20,40% teléfono fijo, el 17,82% teléfono celular, y el 
1,19% Internet.

Participación social
La asistencia de los encuestados en las asambleas ejidales reporta un 84 % de 

asistencia continua y un 13 % que asiste de vez en cuando, al igual que la participación 
en las decisiones ejidales en donde el resultado coincide con las personas que siempre 
asisten (84%) y un 9 % menciona que solamente participa cuando le interesa el tema a 
tratar. 
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En cuanto a la antigüedad en el ejido la muestra fue muy variable, se tomaron 
rangos de 5 años y solamente el 6 % son ejidatarios que tienen de 1 a 5 años, por lo que 
prácticamente todos los encuestados participaron en el proceso de certificación de manejo 
forestal del ejido, el 9 % tienen de 6 a 15 años, el 31 % de 16 a 30 años, y el 50 % de 31 
años en adelante. En cuanto a los años de trabajar con el ejido, sea permanentemente o 
eventualmente, el 13  % respondió que tiene de 1 a 5 años, el 9 % entre 6 y 15 años, y el 
44 % tiene de 16 años en adelante. Esto refleja que la participación en los trabajos ejidales 
es continua para los trabajadores y ejidatarios.

Aspectos económicos
Para evaluar los aspectos económicos de preguntó la participación de los miembros 

de la familia en el ingreso familiar, la fuente principal de ingresos y la dependencia económica 
de las utilidades que el ejido les reparte a partir del manejo y aprovechamiento forestal.

El 63 % de las familias de los encuestados dependen solamente del ingreso del 
ejidatario o trabajador y el 19% cuentan con la aportación de dos miembros de la familia 
y 19 % restante fluctúa entre 3 y 8 personas que aportan recursos económicos al hogar. 

Las principales fuentes de ingresos fueron del sueldo como trabajador, el 19 % de 
la actividad forestal y el 16 % de las utilidades del ejido. Esto se traduce como la actividad 
relacionada con el ejido y el aprovechamiento forestal son la base de la economía ejidal.

Cabe mencionar que no se reportaron remesas dentro del ejido, lo que significa que 
la migración a los Estados Unidos no está impactando en la población ejidal. Las utilidades 
provenientes del ejido son utilizadas en un 38% para cubrir emergencias, el 31 % lo utiliza 
como un ingreso extra y el 22 % como un ahorro familiar.

El 34 % de los encuestados afirmó que existe fluctuación en el monto de las 
utilidades, el 28 % afirma que se entrega lo mismo desde hace 5 años cantidad muy similar 
(22%) afirma que han disminuido y un 6 % percibe un aumento cada año. Cabe mencionar 
que se preguntó específicamente por utilidades ejidales y no empresariales.

Destaca que no se reportaron remesas dentro del ejido, lo que significa que la 
migración a los Estados Unidos no está impactando en la población ejidal. 

Aspectos de impacto social
Para evaluar los aspectos sociales se tomó como base la mejora en servicios y 

mejoras a las viviendas partiendo de cinco años atrás, así como la percepción personal de 
las condiciones de servicios públicos, problemas sociales y respeto a la cultura, tradiciones 
y reglamentos.

En cuanto a los servicios dentro de las viviendas, se refleja que en el ejido ya se 
contaba con televisión por cable, agua potable, electricidad, refrigerador y lavadoras desde 
hace 5 años, se refleja una mejora en telefonía celular, y drenaje principalmente, seguido 
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del acceso a internet. Es de notarse la disminución en el uso de estufas, esto puede deberse 
al costo del gas y se ve influenciado por el acceso a leña para el consumo doméstico.

Se preguntó por mejoras en el hogar en los últimos 5 años y la mayoría reportó 
mejoras en el cambio de techo de palma a lámina y de lámina a concreto. El 34 % 
respectivamente pusieron luz eléctrica y agua potable dentro del hogar, el 25 % ahora 
cuenta con baño dentro de la casa y el 22 % con piso de concreto o losetas.

A pesar de reportar mejoras en el hogar, el 59 % de los encuestados mencionan que 
el nivel de vida está igual que hace 5 años, el 25 % percibe mejoras y solamente el 13 % 
piensa que está peor. 

Los cambios en las condiciones sociales y de servicios en el poblado refleja mejoras 
en todos los aspectos excepto en apoyo para el aprovechamiento de no maderables y 
becas para estudiantes en donde las condiciones se perciben iguales que hace cinco años.

Si se realiza una ponderación general de la mejora en los servicios de la comunidad, 
el 61 % percibe mejoras, el 34 % piensa que las condiciones no han cariado y solamente el 
4 % percibe que los servicios son peores, especialmente en becas para estudiantes.

En la percepción de los problemas sociales, destaca el alcoholismo y la drogadicción 
con un impacto alto. Es de notarse que la mayoría de los problemas sociales fueron 
catalogados con impacto medio, lo que significa que si están presentes con riesgo a 
aumentarse. Destaca la visión de que no existen problemas agrarios ni parcelarios lo que 
significa que la delimitación del ejido y las parcelas es respetada.

Actividades económicas complementarias
En cuanto a las actividades económicas complementarias al ingreso de utilidades 

destacan los servicios al turismo, el 56% de los encuestados realizan estas actividades, 
esto se puede deber a la cercanía del puerto de Mahahual al poblado. La agricultura, venta 
de madera, la actividad forestal y carpintería son actividades complementarias con una 
representación del 22 % cada una, los servicios dentro del poblado tuvieron un 16 %, esto 
puede significar el crecimiento de la actividad económica en el poblado.  

Las actividades económicas son diversificadas en el ejido, sin embargo, la salida de 
la población hacia los centros turísticos es para tomarse en cuenta.

Percepción del manejo ejidal 
Para los aspectos de manejo ejidal se tomaron en cuenta aspectos de administración 

de recursos financieros, naturales y sociales, y se planteó una valoración de buena, regular 
o mala. En el ejido Noh Bec destaca la percepción de un buen manejo ejidal, destacando el 
respeto a las costumbres, tradiciones y lugares de significado cultural. 

Los aspectos de asistencia técnica y manejo de la administración fueron los que 
presentaron resultados “regular” con un 28 %. Cabe mencionar que no destaca ningún 
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aspecto como mala administración.
La participación en el ejido ha sido en su mayoría con fajinas (53%), seguido de 

trabajos temporales con un 47 % de la muestra, un 38 % ha colaborado como directivo del 
comisariado ejidal y el 28 % tiene un empleo fijo. (Figura 12), esto refleja que el ejido ha 
mantenido las relaciones de equidad en la distribución de trabajos.

Respecto a los servicios que ofrece el ejido a los pobladores destaca la creación de 
empleos permanentes y temporales, capacitación para trabajos forestales, servicio de agua 
potable, traslados por emergencias, pago de servicios médicos. Los resultados se muestran 
en la figura 12, es pertinente destacar que el ejido ha otorgado diversos beneficios a la 
población, falta trabajar en los servicios de incorporación al IMSS.

Uso y protección de recursos naturales 
Un aspecto importante que está en la administración ejidal es el uso de los recursos 

naturales por parte de los ejidatarios. Los resultados reflejan que la población hace uso 
directo de los recursos naturales, destacando el uso de madera, leña y palizada, los cuales 
son usados por el más del 60 % de la muestra.

Se encuentran entre el 40 y 50 % de uso la palma de guano, el uso de parcela para 
milpa y el aprovechamiento de frutos silvestres. 

Entre el 20 y 30 % de la muestra producen carbón, y realizan cacería de fauna 
silvestre. Solamente el 13 % reporta actividad chiclera.

Para medir las tendencias de aprovechamiento de recursos se preguntó la percepción 
del aprovechamiento comparado con la cantidad aprovechada hace cinco años. 

Más del 50 % de muestra perciben que se sigue aprovechando lo mismo, únicamente 
se percibe una disminución constante en la madera, fauna y el chicle. 

En contraste con los resultados de las tendencias de aprovechamiento en donde 
reportan seguir aprovechando lo mismo, el 59% cree que los recursos naturales se 
conservarán en la condición actual los próximos 10 a 20 años, el 16 % los próximos 5 años, 
el 25 % piensa los recursos durarán de 50 a 100 años.

Para medir las tendencias de aprovechamiento de recursos se preguntó la percepción 
del aprovechamiento comparado con la cantidad aprovechada hace cinco años. 

Más del 50 % de muestra perciben que se sigue aprovechando lo mismo, únicamente 
se percibe una disminución constante en la madera, fauna y el chicle. 

En contraste con los resultados de las tendencias de aprovechamiento en donde 
reportan seguir aprovechando lo mismo, el 59% cree que los recursos naturales se 
conservarán en la condición actual los próximos 10 a 20 años, el 16 % los próximos 5 años, 
el 25 % piensa los recursos durarán de 50 a 100 años.

En la percepción de problemas ambientales es que no existen en el ejido. Destaca 
la protección contra incendios forestales en la que manifiestan que no se presentan en el 
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ejido. Como se presenta en la figura 16, la variable que tuvo más percepción de problema 
ambiental fue la basura en las calles del poblado y la desecación de cuerpos de agua. 
Los problemas en donde hay una percepción de regular son la contaminación del agua, la 
desecación de cuerpos de agua y la basura en las calles.

Certificación
Para la medición del impacto de la certificación se realizaron preguntas relacionadas 

en principio con el conocimiento de la misma, el 78 % si conoce que es la certificación, lo 
que nos indica que existe una comunicación por y acuerdos de la certificación. El 94% si 
está de acuerdo en que el ejido está certificado, sin embargo, únicamente el 44 % conoce el 
proceso de certificación y el 38 % conoce los costos implicados. Esto refleja que en términos 
generales se conoce, pero no se involucra a la comunidad en el proceso administrativo de 
la certificación.

Para los impactos se realizó una lista de aspectos de manejo involucrados en 
la certificación forestal, usando una escala comparativa (mejor, igual, peor) del manejo 
después de la certificación. 

En términos generales el 69% piensa que el manejo es mejor, el 29 % que es igual 
y el 2 % que es peor.

Figura 1. Mejoras a partir de la certificación.

Fuente: Elaboración propia con información de encuestas.
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Las áreas en donde se perciben las principales mejoras de manejo a partir de la 
certificación son el Valor agregado a la madera, Mejores precios por la madera, Estado de 
conservación del monte, Ubicación de zonas de conservación y/o protección, Control de 
actividades de aprovechamiento (No maderables, leña, palizada, frutos, cacería, pesca), 
Conservación de la diversidad biológica. (Fauna, pantas, paisajes, etc.), Protección de 
fauna y Protección de cuerpos de agua y suelos.

En los aspectos de Promoción de especies poco conocidas o menos utilizadas, así 
como productos forestales no maderables, Maquinaria forestal más del 50 % de la muestra 
piensan que no hay avances. 

El área en donde más del 30 % de los encuestados no perciben cambios son 
Cumplimiento con las leyes vigentes, Pago de salarios y prestaciones.

Respeto a los derechos ejidales de uso de recursos (maderables y no maderables) 
Libertad para organizarnos como trabajadores, Diversificación de productos aprovechados, 
Venta de más madera. Uso eficiente de los múltiples productos y servicios del bosque.

CONCLUSIONES
En los ejidos o pueblos pequeños, es difícil diferenciar los beneficios que la población 

obtiene respecto al ámbito de gestión, pues las autoridades ejidales están estrechamente 
ligadas a la administración gubernamental, sin embargo, el aprovechamiento forestal fue la 
base del desarrollo comunitario es esta actividad dio pie a la diversificación. Con base en 
los resultados obtenidos, se concluye que el ejido ha tenido mejoras en los últimos cinco 
años, principalmente a los servicios y las condiciones de vida, el manejo de los recursos 
naturales refleja impactos positivos y la percepción de mejora y protección de los mismos.

En la administración ejidal se refleja una percepción de buen manejo con áreas de 
oportunidad en la administración y los servicios técnicos ejidales.

La certificación ha sido una oportunidad de mejora en aspectos de oportunidades de 
trabajo, acceso a nuevos proyectos que impactan al desarrollo comunitario.

El 88 % de la muestra opina que la certificación forestal es un avance para el ejido 
y el 94 % que la certificación impulsa el manejo forestal, por otro lado, el 94 % sabe que en 
el ejido existen Bosques de Alto Valor de Conservación.

México debe apostarle a apoyar a las comunidades forestales para que logren la 
organización interna necesaria para tener una producción sustentable, no solamente otorgar 
proyectos aislados que deterioran más el recurso forestal. Si no existe la organización 
comunitaria lo más probable es que los ecosistemas forestales se deterioren o sufran 
cambio de uso de suelo para realizar actividades más rentables.

El manejo forestal en México está en manos de los ejidos y comunidades. Se ha 
demostrado que con una organización social es factible que el aprovechamiento forestal 
funcione como base de la economía local y a la vez conserve los ecosistemas forestales. 
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Aunque existen casos exitosos de manejo forestal y conservación, la tendencia hasta ahora 
ha sido la deforestación y la degradación de los bosques y selvas de México. Las áreas 
forestales han perdido en 30 años, la mitad de su capacidad productiva. Este deterioro, es 
paralelo al proceso general que se observa en el país, al menos en los últimos 20 años de 
retirada de los programas de fomento a la producción en el campo. (Chapela, 2012). Los 
ejidos certificados son casos exitosos de organización social y productiva, por lo que la 
percepción positiva del impacto de la certificación se puede ver cómo un indicador de buen 
manejo. La Certificación no es sinónimo de mejores precios para la madera, sin embargo, 
constituye una mejora en la protección de los recursos naturales, así como mayor acceso 
a programas de desarrollo forestal.
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