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Resumen
El linaloe (Bursera linanoe) es una especie maderable, de importancia ecológica y económica, presente en algunos sitios
específicos de la Selva Baja Caducifolia en estados del sur y centro de México. El objetivo del estudio fue determinar la
abundancia, evaluar la regeneración natural y desarrollar modelos matemáticos para estimar el volumen de madera, en tres
localidades representativas de su área de distribución natural, correspondientes a San Juan de los Cués, Oaxaca; Chiautla de Tapia,
Puebla y Xalitla, Guerrero. En cada localidad se delimitó una superficie de 25 hectáreas, donde se realizó el levantamiento de 66
sitios circulares de muestreo, cada uno con un área de 500 m², distribuidos sistemáticamente. Para la generación de modelos para
estimar volúmenes de madera, se calculó un tamaño de muestra de 80 árboles, lo cual significó un promedio de 10 árboles para
cada una de las categorías entre 5 cm y 40 cm de diámetro normal y un rango de alturas desde 2 m hasta 8 m. Los resultados
mostraron, respectivamente, para San Juan de los Cués, Chiautla de Tapia y Xalitla, los siguientes datos de linaloe exclusivamente:
44, 45 y 36 árboles por hectárea; 4.1, 1.3 y 1.8 tallos promedio por árbol; áreas basales promedio de 0.8827 m²·ha-¹, 0.9626 m²·ha-¹
y 2.3141 m²·ha-¹; el diámetro cuadrático de 16 cm, 17 cm y 30 cm. En cuanto a la regeneración solo en Chiautla de Tapia se
contabilizaron 21 arbolitos por hectárea, en las otras dos localidades no hubo regeneración. El modelo para calcular el volumen
total por árbol fue: 0.000074 DN1.7861 H1.3832, a partir del cual se calcularon las existencias maderables de 11.19 m³·ha-¹; 10.41
m³·ha-¹ y 23.38 m³·ha-¹. Se concluye que las poblaciones de linaloe son reducidas, la regeneración natural prácticamente no existe y
las existencias de madera son reducidas.
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Abstract
The linaloe tree (Bursera linanoe) is a timber species with high ecological and economical importance. It grows at some specific
sites of the tropical deciduos forest of south and central Mexico. The objective of the study was to determine timber stocks, evaluate
natural regeneration and develop mathematical models to estimate wood volume in linaloe trees (Bursera linanoe), in three
locations representative of its natural range in Mexico: San Juan de los Cués, Oaxaca; Chiautla de Tapia, Puebla and Xalitla,
Guerrero. In each of the localities, a plot of 25 hectares of tropical deciduous forest was delimited. A field survey was carried out
covering a total sampling area of 33,000 m², through the inspection of 66 circular-shaped sampling sites, each with an area of 500
m2, and distributed systematically. In order to generate mathematical models for the estimation of wood volumes, a sample size of
80 trees was calculated, which meant an average of 10 trees for each of the categories between 5 cm and 40 cm of diameter at
breast height and a range of heights from 2 m to 8 m. The results showed, respectively, for San Juan de los Cués, Chiautla de Tapia
and Xalitla, the following data: 44, 45 and 36 trees per hectare; 4.1, 1.3 and 1.8 average stems per tree; average basal areas of
0.8827 m²·ha-1, 0.9626 m²·ha-¹ and 2.3141 m²·ha-¹; and a square diameter of 16 cm, 17 cm and 30 cm. As for the regeneration only
in Chiautla de Tapia were counted 21 trees per hectare, in the other two localities there was no regeneration. The model generated
to calculate the total volume per tree was: 0.000074 DN1.7861 H1.3832, from which the timber stocks of 11.19 m³·ha-¹ were
calculated; 10.41 m³·ha-¹ and 23.38 m³·ha-¹. It is concluded that the populations of linaloe in the study areas are reduced, natural
regeneration practically does not exist, the standing wood stocks are reduced.

Keywords: Bursera linanoe, Endemic, Regeneration, Tropical deciduous forest, Volume.
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Introducción

El linaloe (Bursera linanoe) [La Llave] Rzedowski,
Calderón & Medina), es una especie maderable,
con una gran importancia ecológica, económica y
social en las áreas donde se distribuye naturalmente
(Hersh-Martínez et. al. 2004). Desde el punto de
vista ecológico, el árbol de linaloe es un
componente, solo en algunos sitios muy
específicos, de la Selva Baja Caducifolia, adaptado
a condiciones ambientales específicas, ser un árbol
caducifolio y presentar la característica de haber
árboles machos y árboles hembras (Cruz et. al.,
2009). Se reporta su distribución natural en los
municipios de Teotitlán de Flores Magón y
Cuicatlán, en el estado de Oaxaca; en el estado de
Guerrero, en la parte media y alta de la Cuenca del
Balsas; y en el estado de Puebla en el Valle de
Tehuacán y la Sierra Negra (Cruz et. al., 2009),
también se reporta su presencia en el estado de
Morelos (Hernández-Pérez et. al., 2011).
Desde la perspectiva económica-social, la
distribución natural del linaloe coincide con la
presencia de comunidades rurales con altos índices
de marginación y pobreza, por lo que su
aprovechamiento es una de las pocas opciones
complementarias a su economía que tienen los
pobladores. En la actualidad, los árboles de linaloe
son utilizados para elaborar artesanías de madera,
destacan las cajas labradas y laqueadas que se
elaboran en la población de Olinalá, Guerrero.
También se usa para elaborar muebles y postes, en
la extracción de aceites esenciales, se emplea en la
medicina tradicional y también su madera sirve
como combustible. Durante la segunda guerra
mundial, el linaloe fue intensamente explotado para
la extracción del aceite esencial y fue exportado
para la industria del perfume (Rzedowski et al.,
2005).
No obstante, las funciones ya explicadas, en sus
áreas de distribución existen poblaciones
severamente afectadas cuyos niveles poblacionales
se acercan a umbrales de irreversibilidad
económica y ecológica. Parte de estas amenazas
son debidas a la carencia de información técnico-
científica que de soporte a las diferentes acciones
de aprovechamiento sustentable. La problemática
actual también radica en que, persiste el derribo de
árboles de forma desordenada y arbitraria para 

obtener madera y extraer el aceite, se mantienen
actividades de pastoreo y ramoneo principalmente
de caprinos que destruyen las plantas jóvenes; no
se ha incentivado su cultivo y tampoco el manejo
forestal. 
Ante la situación expuesta se planteó el presente
estudio, el cual cubrió tres objetivos: determinar la
abundancia del linaloe y de las especies asociadas
en su área de distribución natural en los estados de
Guerrero, Puebla y Oaxaca; evaluar la
regeneración de la especie Bursera linanoe en su
área de distribución natural en los estados de
Guerrero, Puebla y Oaxaca; y desarrollar modelos
matemáticos para la estimación de volúmenes de
madera en árboles de Bursera linanoe. 

Materiales y Métodos
El área de estudio

Se definieron tres áreas de estudio con presencia de
linaloe, San Juan de los Cués, en la Región Cañada
del estado de Oaxaca; Chiautla de Tapia, Puebla y
Xalitla, Guerrero. 
San Juan de Los Cués, se ubica geográficamente a
los 18º 03´ de latitud Norte y 97º 03´ de longitud
Oeste a una altitud de 860 m; se encuentra dentro
del área de la Reserva de la Biósfera Tehuacán-
Cuicatlán; se ubica al norte de la capital del estado
de Oaxaca a una distancia aproximada de 171
kilómetros. Chiautla de Tapia, se localiza entre 180
09’ 43’’ y los 180 10’ 05’’ de latitud Norte y 980
34’ 39’’ y los 980 34’ 10’’ de longitud Oeste, a una
altitud promedio de 800 m; se ubica a 60 km al sur
de Izúcar de Matamoros, en el estado de Puebla.
Xalitla se localiza en las coordenadas geográficas
170 59’ 42’’ de latitud Norte y 990 32’ 26’’
longitud Oeste, a una altitud de 650 m; a 45 km al
sur de Iguala, Guerrero.
Determinación de la abundancia y composición de
las especies asociadas con linaloe. En cada una de
las tres localidades se delimitó una superficie,
representativa de la selva baja caducifolia con
presencia de linaloe de 25 hectáreas, en ella se
implementó un diseño de muestreo sistemático, el
cual cubrió un área total de 33,000 m², resultado
del levantamiento de 66 sitios de muestreo de
forma circular, cada uno con un área de 500 m². 
Las variables registradas en cada sitio de muestreo
fueron: especie, diámetro normal, a partir del cual 
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y ramas, procediendo a medir la longitud y los
diámetros, mayor y menor extremos de cada
segmento con cinta diamétrica, según la condición
de curvaturas que presentara dichos troncos;
aunque invariablemente siempre se registraron dos
diámetros; el primero, a 10 cm sobre el nivel del
suelo considerado como el diámetro basal y el
segundo a 1.30 m considerado como el diámetro
normal. La altura del árbol se registró sumando las
diferentes secciones longitudinales. 
El árbol de linaloe es una especie que se ramifica
notablemente; en la mayoría de los casos, esas
ramificaciones ocurren muy cerca del nivel del
suelo. Para fines de los análisis estadísticos, se
registró como un solo árbol al número total de
tallos presentes con origen en un solo pie, aunque
fuera por debajo de 1.30 m de altura; para fines de
elaborar los modelos matemáticos y estimar los
volúmenes de madera si se consideró como árbol
independiente aquel que tuviera un solo tallo o
que presentara más tallos, pero éstos ramificados
por debajo de 1.30 m de altura. 
Cubicación de tallos y ramas. Con los datos
obtenidos de diámetro mayor y menor y longitud
de cada segmento, se cubicaron estos con la
fórmula de Smallian, y se obtuvo el volumen de
cada árbol a través de la sumatoria del volumen de
sus segmentaciones. 
     V= (S0 + S1 ) / 2 * L
Donde: 
V: Volumen (m³)
S0, S1: Área de las secciones transversales en los
extremos (m²)
L: Longitud (m).
   Generación de modelos matemáticos. Para la
estimación de volúmenes de madera se probaron
los siguientes modelos
a) Schumacher-Hall: V = B0 DB¹HB²
b) Korsum: V = B0 (D+1)B¹HB²
c) Geométrico de la Variable Combinada: V = B0
(DH) B¹
d) Variable Combinada: V = B0 + B1D²H
e) Variable Combinada Generalizada: V = B0 +
B1D² + B2H + B3D²H
Donde: 
V: Volumen total (m³)
D: Diámetro de diferentes longitudes (cm)
H: Altura total (m)
B0, B1, B2, B3: Parámetros a estimar

se originó el área basal y el diámetro cuadrático
(Dq) y la altura total, se complementaron con
mediciones de las distancias y ángulos del árbol
central a cada uno de los árboles dentro del sitio de
muestreo. Se registró información sólo para los
árboles mayores de 5 cm de diámetro normal y se
registró la distribución diamétrica en categorías de
5 cm iniciando con la categoría de 5 cm. 
A partir del registro de las variables dasométricas,
se realizaron una serie de cálculos; para la
definición de la composición de linaloe se registró
su dominancia, su abundancia y frecuencia,
variables que representan una estimación del área
que ocupan, el número, y la distribución de la
especie, respectivamente. 
Para expresar la dominancia se utilizó el área basal
(gi) de los individuos. La abundancia (di) se
determinó como el número de individuos de la
misma especie por hectárea y para evaluar la
frecuencia (fi) se contabilizó como la presencia ó
ausencia de la especie en las parcelas de muestreo.
Evaluación de la regeneración. En los mismos 66
sitios de 500 m² cada uno, donde se registró la
composición y abundancia de las especies arbóreas,
en cada una de las tres localidades ya mencionadas,
se registraron todas las plantas jóvenes de linaloe,
desde plántulas de 0.30 m hasta plantas de 1.5 m de
altura o con un diámetro basal menor de 2.5 cm.
Generación de modelos matemáticos para la
estimación de volúmenes de madera en árboles de
linaloe. Con base en la información dasométrica
obtenida en los sitios de muestreo, se determinó
que el rango de variación en los diámetros
normales de los árboles de linaloe fue desde 5 cm
hasta 40 cm y el rango de las alturas totales desde
1m hasta 8 m. Con esta información se calculó un
tamaño de muestra de 80 árboles, lo cual significó
un promedio de 10 árboles para cada una de las
categorías desde 5 cm hasta 40 cm de diámetro
normal. Se utilizó un diseño de muestreo dirigido
al árbol con las características preestablecidas y
con una distribución en toda el área de estudio.
Mediciones en campo de variables dasométricas.
La técnica de recolección de los datos de campo
fue el escalamiento en los árboles en pie y el
registro de mediciones en forma directa, con la
finalidad de evitar el derribo de árboles.
Los diámetros a diferentes alturas se registraron a
través del seccionamiento visual del fuste principal
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Selección del mejor modelo. El mejor modelo se
seleccionó con base en el análisis de capacidad de
ajuste por métodos analíticos. La capacidad de
ajuste se analizó mediante la obtención de: sesgo,
error medio cuadrático, coeficientes de
determinación ajustado, valor de F calculado, suma
de residuales (Kiviste et. al., 2002; Castedo et al.,
2000; Diéguez et al., 2003). Con base en el modelo
seleccionado se desarrolló una tabulación de doble
entrada para la estimación de volumen.

Resultados y discusión

Determinación de la abundancia y composición de
las especies asociadas con linaloe. En el área de
estudio en San Juan de los Cués, se cuantificaron
un total de 27 especies arbóreas, incluyendo al lina-

loe (Cuadro 1), donse se citan las especies
presentes, así como su abundancia. Las especies
que destacan por presentar el mayor número de
individuos, son cuajiote blanco, cuachalalate,
cuajiote rojo, copalillo; el linaloe con 44
individuos por hectárea, ocupa el octavo lugar en
abundancia.
Los valores promedio de variables dasométricas
de las especies asociadas con linaloe en San Juan
de los Cués, Oaxaca, se presentan en el (Cuadro
2).
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Cuadro 1. Especies arbóreas asociadas con linaloe y su abundancia en San Juan de los Cués, Oaxaca.

A Ñ O  9  N Ú M E R O  1 8
 5 7 -  6 5

J U L I O  -  D I C I E M B R E  2 0 2 2
I S S N :  2 4 4 8 - 5 2 2 5



Abundancia de linaloe. El número de árboles por
hectárea para cada una de las poblaciones se
presentan en el (Cuadro 3). Se registró como un
solo árbol al número total de tallos presentes con
origen en un solo pie, aunque la ramificación fuera
por debajo de 1.30 m de altura. El linaloe al ser una
especie dioica, se consideró de gran importancia el
registro de la proporción de árboles por sexo, para
ello se registró, durante la última semana de mayo
y primera de junio, el tipo de flor presente,
masculina o femenina.

En el mismo (Cuadro 3) se presenta también el
número de tallos promedio por árbol, como una
característica de la interacción genotipo-ambiente
para cada localidad. 
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Cuadro 2. Valores promedio de variables dasométricas de especies asociadas con linaloe en San Juan de los Cués, Oaxaca.
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el (Cuadro 4), se incluyen también valores del
diámetro promedio y la altura promedio.

Se puede observar que la mayoría de los árboles,
en cada una de las localidades, se ubican en clases
de diferenciación menores a los 25 cm.

rente en Chiautla, donde se presentan fustes con
mayor rectitud y menos ramificado, comparados
con las poblaciones de San Juan de los Cués y
Xalitla, las cuales fenotípicamente son parecidas,
caracterizadas por presentar tallos muy sinuosos.

Dominancia de linaloe. El área basal como indicador
de la dominancia se presenta para cada localidad en

Estructura diamétrica. La composición de
diámetros de los árboles de linaloe en cada una de
las localidades se presenta en el (Cuadro 5). 

Estructura de alturas. Los árboles con las mayores alturas se
presentaron en la localidad de Chiautla, alcanzando
dimensiones máximas entre 13 y 14 m de altura (Cuadro 6).
En las otras dos localidades las alturas máximas fueron entre
9 y 10 m. Inclusive el fenotipo de la población es muy dife-
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Cuadro 3. Número de árboles de linaloe (NA) por sexo y número de tallos promedio por árbol (NT), presentes por localidad.

Cuadro 4. Área basal (AB), diámetro promedio (D) y altura promedio (A) de los árboles de linaloe por localidad.

Cuadro 5. Número de tallos de linaloe por hectárea y categoría diamétrica en tres localidades.

Cuadro 6. Número de tallos de linaloe por categoría de altura (m) en tres localidades.
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Juan de los Cués y en Xalitla, y aunque en
Chiautla hubo registros de regeneración, ésta es
muy escasa y dispersa.

se presenta el análisis de ajuste para dicho modelo
de regresión, el cual permite predecir el volumen
de madera para diferentes componentes del árbol a
partir de la medición del diámetro normal.

(Cuadro 9) y el volumen de tallos (es decir, sin
considerar ramas) se presenta en el (Cuadro 10).
Las existencias de madera de linaloe promedio por
hectárea para cada una de las localidades de
estudio se presentan en el (Cuadro 11), se incluye
tanto para el árbol completo, como para tallos
solamente, la diferencia se infiere que es volumen
de ramas. En la mayoría de los casos, es mayor el
volumen de ramas que el volumen del tallo.

Evaluación de la regeneración. La información se
presenta en el (Cuadro 7), en él se puede observar
que la presencia de nuevos árboles es nula en San 

Selección del modelo matemático para estimar
volúmenes de madera. El modelo que presentó los
mejores indicadores estadísticos fue, el modelo de
Schumacher-Hall, V = B0 DB¹HB². En el (Cuadro 8) 

Aunque el modelo de Schumacher-Hall fue, el
mejor de los modelos probados, el análisis de ajuste
presenta niveles de explicación intermedios acerca
de la variabilidad del volumen total con respecto al
diámetro normal. Lo anterior se ve reflejado al
presentar coeficientes de determinación apenas
superiores a 60% considerando el número de
parámetros en cada una de las ecuaciones.
La explicación de esos valores se atribuye al hecho
de tanto los tallos como las ramas son sumamente
sinuosos, desde la base de los fustes. Las ecuaciones
para el cálculo de volúmenes de madera, para cada
uno de los componentes del árbol, quedaron de la
siguiente manera:
Volumen para árboles completos de linaloe en
m³=0.000074 DN       H
Volumen de tallos en m³ =0.000253 DN        H
El volumen de madera para árboles completos
(incluye ramas y tallo) de linaloe se presenta en el 
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Cuadro 7. Evaluación de regeneración de árboles de linaloe por hectárea en tres localidades.

Cuadro 8. Indicadores estadísticos considerados para definir la bondad de ajuste para
seleccionar el mejor modelo.

1.7861 1.3832

1.4284 0.8487
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Cuadro 9. Volumen de madera (m³) para árboles completos de linaloe, a partir del diámetro normal (cm).

Cuadro 10. Volumen de madera (m³) solo para tallos de linaloe (sin considerar ramas), a partir del diámetro
normal (cm).

Las existencias de madera de linaloe promedio por
hectárea para cada una de las localidades de estudio se
presentan en el (Cuadro 11), se incluye tanto para el árbol  

Conclusiones

Las poblaciones de linaloe, en los estados de Guerrero,
Puebla y Oaxaca son reducidas y más aún, se encuentran
en un proceso de reducción de sus áreas de distribución
natural, poniendo en peligro real de desaparecer. La
regeneración natural de linaloe es muy escasa, prácticamen

completo, como para tallos solamente, la diferencia se infiere
que es volumen de ramas. En la mayoría de los casos, es
mayor el volumen de ramas que el volumen del tallo.

te no existe el renuevo, lo cual implica poner en riesgo la
permanencia de sus poblaciones. Esta condición también
incluye a San Juan de los Cués, no obstante estar ubicada
dentro del área de la Reserva de la Biósfera Tehuacán-
Cuicatlán.

Cuadro 11. Existencias maderables para árboles completos y tallos de linaloe, para cada localidad de estudio.
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Resumen
La gobernanza comunitaria es un proceso de construcción de acuerdos y toma de decisiones sobre los recursos de uso común,
considera normas que regulan el acceso, uso y manejo del territorio y los derechos y obligaciones de cada uno de sus dueños. El
nivel y tipo de gobernanza generada en cada comunidad dependerá del grado de participación de sus miembros para la generación de
acuerdos que sostienen las decisiones y acciones colectivas sobre su territorio. El objetivo del presente estudio fue conocer el nivel
de gobernanza comunitaria sobre la conservación del bosque de San Miguel Topilejo. Se aplicó una encuesta a una muestra de 58
comuneros. El nivel de gobernanza se determinó a partir de criterios e indicadores sobre capital social, acción colectiva y la
organización local de la comunidad. Los resultados muestran que la comunidad presentó un bajo grado de gobernanza para el
manejo y conservación de los recursos forestales. El capital social generado en la comunidad es bajo porque no ha permitido la
cohesión entre sus miembros. La acción colectiva presenta una falta de cooperación y coordinación para el proceso de toma de
decisiones para el cumplimiento de normas y sanciones. El nivel de organización en la comunidad es básico, porque es muy
elemental la estructura de cargos y roles para participar en la gestión forestal. Se concluye que la comunidad presenta un nivel bajo
de gobernanza, debido a la falta de objetivos claros, falta normas y sanciones bien establecidas y falta de involucramiento de los
comuneros en los procesos de toma de decisiones y en la gestión de los recursos de uso común.

Palabras clave: Recursos de uso común, manejo y conservación de los recursos forestales, participación comunitaria, capital social,
acción colectiva, organización local.

Abstract
The communal governance is a process of agreement building and taking decision over common use resources, which takes into
account norms that regulate access, use and management of territory, and rights and responsibilities of resource owners. The level
and type of governance generated in every community depends on the degree of participation of its members to generate agreements
supporting decision and collective actions on their territory. The objective of this study is to know the level of community
governance on forest conservation in San Miguel Topilejo. A survey was applied to a sample of 58 de community members. The
level of governance was determined by criteria and indicators about social capital, collective action and local organization of this
community. The main findings show that this community have low level of governance for forest management and conservation.
The social capital generated is low because it does not allow cohesion of its members. Collective action show lack of cooperation
and coordination to decision making process for enforcement of norms and sanctions. Level of community organization is elemental
the structure of positions and roles in the participation of forest management. The conclusion is this community show low level of
governance because the lack of clear objectives, lack of well-established norms and sanctions and lack of involvement of comuneros
in decision making processes and management of common use resources.

Keywords: Common use resource, management and conservation of forest resources, community participation, social capital,
collective action, local organization.
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Introducción

Los ecosistemas forestales del país son de gran
importancia desde el punto de vista social,
económico y ambiental, debido a que brindan una
gran variedad de servicios ecosistémicos (SE) y
dan sustento de manera directa a 11 millones de
mexicanos con algún grado de marginación
(CESOP, 2017). En México, por lo menos 60% de
todos los bosques y selvas están bajo propiedad
colectiva de ejidos y comunidades y de ellas 42%
corresponde a comunidades indígenas (Boege,
2012). 
Chapela (2012) indica que la superficie clasificada
como selvas o bosques abarca 65.6 millones de
hectáreas de las cuales el 60.1% son propiedad
social (ejidos y comunidades agrarias), esto es,
39.4 millones de hectáreas. Esto significa que el
manejo de las áreas forestales es de tipo
comunitario.
 Pese a los beneficios que se obtienen de los
recursos forestales, en México existe un proceso de
deforestación y deterioro de los recursos. En el
período que comprende de 2010-2015, las
estimaciones muestran una tasa neta de
deforestación del país de 91,712 ha/año,
considerando únicamente bosques y selvas, y una
degradación de 41,000 ha de vegetación natural
primaria de bosques y selvas (0.13% anual), entre
los años 2011-2014 (CONAFOR, 2017;
SEMARNAT, 2021).
La falta de gobernabilidad de los núcleos agrarios y
el limitado desarrollo institucional de las zonas
forestales del país han sido causas indirectas
importantes de deforestación. La falta de
gobernabilidad genera conflictos del uso de
territorio dentro de la misma comunidad como
entre propietarios privados de tierras forestales con
comunidades y ejidos colindantes. El bajo
desarrollo institucional no proporciona las
herramientas eficaces para resolver problemas de
tala ilegal, prevención y control de incendios
forestales y mucho menos genera las bases
necesarias para fomentar un manejo silvícola
sustentable. Esta situación provoca un gran
deterioro de los sistemas que albergan esta
biodiversidad en México, con consecuencias
negativas para la población humana.
La Ciudad de México (CDMX) es una de las ciuda-

ciudades más pobladas del mundo, para el 2020
albergaba una población total de 9.2 millones de
habitantes (INEGI, 2020). A lo largo de la historia
de la CDMX se ha dado una transformación
profunda de los ecosistemas terrestres, humedales
y lagos, una sobreexplotación de los recursos
forestales, un cambio drástico de uso de suelo
hacia la producción agropecuaria y un crecimiento
urbano desordenado, acompañados de una pérdida
de biodiversidad importante (Almeida et al.,
2016). 
Este proceso acelerado de transformación ha
afectado negativamente diversos SE en la CDMX.
Las consecuencias más importantes han sido la
disminución del volumen de agua potable
disponible y el hundimiento de la CDMX
(Almeida et al., 2016). Para mitigar estos efectos,
la estrategia política en la CDMX se ha
concentrado en realizar conservación pasiva, a
través de la ejecución de lineamientos y decretos,
como la veda forestal (vigente desde 1947),
recategorización entre el suelo urbano y las zonas
de veda forestal llamada “Suelo de Conservación“
(SC) (vigente desde 1970), programas, apoyos y
subsidios dirigidos a regular, promover, fomentar,
coordinar y ejecutar estudios y acciones en
materia de protección, desarrollo, restauración y
conservación de los ecosistemas naturales,
restauración y conservación del suelo, agua y
otros recursos naturales en el SC y Áreas
Naturales Protegidas, entre otros.
La comunidad de San Miguel Topilejo se ubica
dentro del complejo de SC de la CDMX, se ha
integrado a los lineamientos establecidos por la
política forestal regional, a través del
establecimiento de un Área Comunitaria de
Conservación Ecológica (ACCE) con una
superficie aproximada de 6 mil hectáreas,
promovida por la Secretaria del Medio Ambiente
(SEDEMA) de la CDMX y operada por la
Comisión de Recursos Naturales (CORENA), la
participación de la comunidad en el manejo de su
ACCE se enfoca en realizar actividades de
protección y conservación forestal a través de
brigadas comunitarias y comités de vigilancia, en
un contexto de experiencia limitada con pocos
incentivos y opciones de capacitación y asesoría
(Merino-Pérez y Segura-Warnholtz, 2007;
Chapela 2012; Merino-Pérez, 2014).
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