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Introducción

La mon ta ña de no mi na da Co fre de Pe ro te ubi ca da en el cen tro del es ta do de Ve ra cruz se
en cuen tra en tre las diez de ma yor ele va ción del País. Cons ti tu ye un si tio de ca li dad es cé -
ni ca por su be lle za y los pai sa jes que ofre ce, pero so bre to do es de gran im por tan cia bio ló -
gi ca, am bien tal y so cial para la re gión cen tral del es ta do, en par ti cu lar por que en esta se
ori gi nan di ver sas co rrien tes de agua que abas te cen del vi tal lí qui do a po bla cio nes im por -
tan tes en tre las que pue den men cio nar se Coa te pec, Xico, Teo ce lo, Pe ro te y par cial men te 
a Xa la pa, y a más de una vein te na de lo ca li da des que se asien tan en sus in me dia cio nes,
ade más de otras tan tas que se ubi can en la par te baja de la mis ma por lo que cons ti tu ye
uno de los sis te mas ge ne ra do res de agua más im por tan tes de la re gión del que se abas te -
cen más de 700000 ha bi tan tes (Co na for, 2002).

Este as pec to ha con du ci do a Ayun ta mien tos como el de Coa te pec a rea li zar ac cio nes
para la pro tec ción de áreas en pro yec tos como “Pago por Ser vi cios Ambien ta les”, en mo -
da li dad co se cha de agua, lo que cons ti tu ye un pun to de re fe ren cia na cio nal ya que fue el
pri me ro en su tipo en el país.

El re co no ci mien to de la im por tan cia del Co fre de Pe ro te his tó ri ca men te se ve re fle ja do
en el de cre to de Par que Na cio nal des de 1937, a la par te alta de la mon ta ña a par tir de los
3000 msnm has ta la cima, aprox. a 4240 msnm, con el ob je to de: “con ser var los bos ques
que la cu bren, ya que esta ve ge ta ción es la que de ter mi na el equi li brio en tre los di ver sos
fac to res na tu ra les, que in ter vie nen en la cli ma to lo gía e hi dro lo gía de la re gión, lo que es
ne ce sa rio para ase gu rar las fun cio nes be né fi cas que de sem pe ña di cha mon ta ña” (DOF,
1937).

Des de aque lla épo ca el de cre to des ta ca la im por tan cia del lu gar con si de rán do lo como
“zona de pro tec ción na tu ral para al gu nas ciu da des de la en ti dad por las fun cio nes que de -
sem pe ña en la cli ma to lo gía, hi dro lo gía y fer ti li dad de las tie rras, y el pa pel de los bos ques
como ele men to po de ro so en la vida eco nó mi ca de los pue blos”. Des de el pun to de vis ta
eco ló gi co ade más la con si de ra como “mu seo na tu ral de nues tra flo ra y un re fu gio para la
con ser va ción de la fau na sil ves tre tan per se gui da en nues tro me dio y cuya exis ten cia por
sí sola cons ti tu ye un va lio so fac tor en la ali men ta ción pú bli ca y en el de sa rro llo del tu ris -
mo, fuen te de re cur sos para los pue blos”.

Lo an te rior tie ne una re la ción di rec ta con la di ver si dad de eco sis te mas que exis ten en
la zona, en tre los que des ta can los Bos ques ca du ci fo lios, tam bién de no mi na dos Me só fi -
los de mon ta ña o Bos ques de nie bla, los Bos ques de en ci nos, Bos ques de pi nos, Bos -
ques mix tos de pino-en ci no, Bos ques de oya mel y en la par te alta de la mon ta ña la
Ve ge ta ción al pi na o de pá ra mos, en los que en con jun to se han re gis tra do más de 500 es -
pe cies de plan tas en toda la mon ta ña, in clu yen do va rias que se han des cri to como nue vas 
para la cien cia.

De sa for tu na da men te, no obs tan te de la im por tan cia bio ló gi ca y eco sis té mi ca de la
mon ta ña, los es fuer zos para la con ser va ción de sus re cur sos na tu ra les, in clu yen do el de -
cre to del Par que Na cio nal y la im ple men ta ción de otros mu chos pro yec tos gu ber na men ta -
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La actividad forestal en la cuenca alta del río La Antigua 
Rosa A. Pedraza, L. Raúl Álvarez y Abelardo Hoyos 

Instituto de Investigaciones Forestales, UV 
CONANP, CEDRO, S.A. de C. V. 

INTRODUCCIÓN  

En México las montañas fueron consideradas en el siglo pasado, sistemas prioritarios para la 
conservación de su superficie vegetal, tanto por su valor biológico, como por el papel que 
desempeñan en el mantenimiento de los servicios ambientales. No obstante las iniciativas reali-
zadas en el pasado para la protección de superficies significativas de bosques en las partes altas 
de las montañas, como reservas y parques nacionales, no se ha logrado la preservación de los 
recursos forestales en su totalidad. Conflictos por tenencia de la tierra, marginación y nivel de 
pobreza en que viven las comunidades serranas, son algunos de los motivos que lleva a la ex-
tracción furtiva de madera.   

El despliegue de individuos que actúan de manera furtiva es disperso y constante, lo que 
ha llevado a ser denominada “tala hormiga” y provoca entre la población urbana, un mal con-
cepto sobre la actuación de las autoridades forestales, a las que se considera corruptas o inca-
paces de detener esta actividad, misma que identifican con la “deforestación del Cofre de Pero-
te” y “la pérdida de la captación de agua” que surte a las poblaciones de las partes bajas y me-
dias de la montaña.  

Con el fin de contribuir con propuestas que mejoren esta situación, se realizó en el 2004 
un estudio de la extracción ilegal de madera y se caracterizó los fenómenos sociales que la es-
tán perpetuando (Pedraza et al., 2007).  El objetivo del estudio fue: (1) precisar el origen y moti-
vación de la población dedicada a la extracción irregular de madera; (2) describir la manera en 
cómo se realiza la extracción del recurso forestal no autorizado y el volumen de madera ilegal 
que se extrae;  y (3) proponer acciones que disminuyan los impactos negativos que se ocasio-
nan por esta actividad en los ecosistemas de esta montaña. 

LOCALIZACIÓN 

Ayahualulco, Ixhuacán, Xico, Acajete, Tlalnehuayocan y Coatepec son los municipios a los que 
pertenecen las localidades de los taladores encuestados y se identifican con la parte alta de la 
cuenca del río La Antigua que nace en los límites del estado de Puebla (3,350 m snm), con el 
nombre de Resumidero, al que se le unen varios afluentes que vienen desde los 3,400 m en el 
sur-este del Cofre de Perote. Esta es la porción más húmeda de la montaña donde domina el 
bosque de Abies, el pinar y el bosque mesófilo de montaña (hasta 1,400 m). Los seis municipios 
cubren 816.14 Km2 y representan el 28.3 % del total de la superficie de la región.  

La parte más húmeda de la montaña que se caracteriza por presentar una precipitación 
anual de 1,500 mm y suelos de andosol húmico, ricos en materia orgánica, los cuales contras-
tan con los suelos de la porción seca de la montaña que presenta 700 mm de precipitación 
anual y suelos de tipo andosol ócrico y regosol que son pobres en materia orgánica (Álvarez, 
2001; CONAFOR, 2004).   

La cuenca alta del río La Antigua posee 182,608 habitantes que viven en localidades de 
1000 o menor número de habitantes. En esta parte de la montaña se encuentra el mayor núme-
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ro de localidades rurales con menos de 2 500 habitantes, su dispersión se debe a lo accidentado 
de la topografía y trae como consecuencia deficiencias en el transporte y movilidad de las per-
sonas y mercancías.  

El proceso de concentración urbana se hace evidente en las cabeceras municipales de 
Coatepec, Xico y Acajete. (INEGI, 2010).  

METODOLOGÍA 

A partir de información preliminar obtenida de autoridades de los municipios del Cofre de Pero-
te, habitantes de las partes altas de la montaña y de prestadores de servicios técnicos forestales, 
se delimitó el área de estudio a 115 localidades ubicadas en los 6 municipios que forman parte 
de la cuenca alta del río La Antigua. Con la finalidad de conocer el volumen de madera que se 
extrae de manera irregular y de obtener los pormenores del proceso de producción, extracción, 
transformación, transporte y venta del producto, se diseñó una encuesta, que fue aplicada a un 
pequeño grupo de productores y, una vez probado su funcionamiento, se recorrió la región de 
manera sistemática.  

Se trató de llegar a las localidades identificadas como puntos de origen de los “burreros”, 
como coloquialmente se les llama a quienes se dedican a esta actividad, debido al tipo de 
transporte que utilizan. En total se aplicaron 150 encuestas con 50 datos relacionados con la  
producción de la madera, el origen y tipo de madera que se extrae, además de los datos relati-
vos a las personas que lo realizan, sus  características socioeconómicas y sus expectativas futu-
ras de vida. La muestra representa el 20% de la población que probablemente se dedica a esa 
actividad (SEDAP, 1994).  

Su aplicación fue dentro de las localidades y las intersecciones de los caminos de herra-
dura que llevan a los centros de comercialización. El volumen anual extraído por los corteños 
encuestados y la superficie de bosque que se requiere para su obtención se extrapoló al número 
de personas estimadas en diferentes épocas y fuentes. El valor estimado se comparó con el po-
tencial forestal de la cuenca calculado por Álvarez et al. (1997). 

RESULTADOS 

Se calculó un esfuerzo de la colecta en 1.6 m3/día aproximadamente, trabajando 192.5 días al 
año en la extracción de madera, el volumen promedio aprovechado por año sería 320 m3, por 
equipo de corteños, ya que generalmente trabajan en parejas. De acuerdo a las respuestas de 
los encuestados se determinó que el grupo que tiene los aprovechamientos más representativos 
está directamente relacionado con el uso de maquinaría en el derribo del arbolado (45.5% ocu-
pan motosierras). El mayor volumen se obtuvo en Ayahualulco (14,881.122 m3 r. t. a.), seguido 
de Ixhuacán (3,404.8 m3), Xico (1,793.204 m3), Coatepec (1,701.498 m3), Acajete (1,278.8 m3) 
y Tlalnehuayocan (739.9 m3) (Figura 1). El tipo de productos que obtienen a partir de la madera 
extraída, en orden de importancia son: duela, leña, puntales, alfajilla, carbón, muebles, postes, 
vigas, cuadrados para bat y tablón (Figura 2). La mayor parte se utiliza en las construcciones de 
viviendas, cimbras y muebles de baja calidad que se venden en calles y mercados locales. La 
leña puede ser para el consumo de la propia familia, o para vender entre la comunidad o en 
localidades importantes donde es utilizada para los hornos de pan y asar pollos.  

El volumen anual de madera extraída por los individuos encuestados es de 23,799.3 m3 
r. t. a. Se estimó un coeficiente de aprovechamiento de 22% en promedio, lo que significa que 
sólo 5,235.8 m3 es transformado a productos que son llevados a los centros de acopio y consu-
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mo. Esto nos habla de la proporción de residuos que quedan en el bosque como factor de riesgo 
de incendios, el desperdicio de madera y la afectación indirecta que hacen a los productores 
que aplican prácticas silvícolas y realizan el tramite completo para obtener los permisos de ley. 

El tipo de transporte más común fue el uso de animales de carga (90%). Del restante casi 
7% utiliza la fuerza humana (incluso mujeres y niños),  2% cuenta con vehículo propio y al-
guno se arriesga a utilizar el servicio público. Solo 66.7% de los encuestados contestaron sobre 
los sitios de entrega de los productos, los lugares de destino más mencionados fueron: Rancho 
Viejo (20.9%), San Francisco (Camujiapan, 19.8%), Xalapa (17.6%), Xico (9.9%), Teziutlán 
(6.6%) y Perote (4.4%). Muy pocos de estos “burreros” se arriesgan a llegar a la capital o a reco-
rrer grandes distancias. La distancia más frecuente que dicen recorrer va de 1 a 12 km. Otros 
sitios que fueron mencionados son Xololoyan, El Carrizal, Tonalaco, Tlacuilolan, San Antonio, 
Monte Grande, Los Altos y Cosautlán. Según los encuestados, sus ventas son directas y en me-
nor grado se destinan para los intermediarios (Figura 3). Por lo tanto es una creencia falaz la 
existencia de  grandes acaparadores.  Solo un caso, se refirió a la venta “directa” a los aserrade-
ros. 

 
Figura 1.- Volumen no regulado de madera extraída en el Cofre de Perote y  

     su relación con el tipo de herramienta utilizada para ello. 

 

 
Figura 2.- Tipo de productos que se elaboran a partir de la madera no regulada que se 

                                                              extrae de la cuenca alta del río La Antigua representado por el porcentaje 
                                                              del volumen total. 

 
La madera que está siendo extraída de manera irregular en la cuenca alta del río La Anti-

gua, fue identificada como: Alnus jorullensis (1743.85 m3), Liquidambar styraciflua (226.88 m3), 
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Pinus hartwegii (9026.13 m3), Pinus montezumae (810.13 m3), Pinus patula (5916.16 m3), Pinus 
pseudostrobus (5059.47 m3) y Quercus spp. (1016.66 m3). Encontrando que Pinus hartwegii es 
la especie que está siendo extraída en mayor volumen, medido en m3 r.t.a. (Figura 4) y proviene 
del interior del Parque Nacional Cofre de Perote.  
 

 
Figura 3.- Destino de la producción de madera no regulada proveniente del 
Cofre de Perote en m3 r.t.a, según respuesta de los encuestados en el estudio. 

 

 
Figura 4.- Volumen anual de madera por especie forestal identificada que se  

           extrae de manera irregular en la cuenca alta del río La Antigua. 

Las respuestas a las preguntas de tipo socioeconómico se tiene que el 100% de los en-
cuestados manifestó poseer de 1 a más hectáreas de terreno, 53% en propiedad social y el resto 
en propiedad privada. En total poseen 478 ha y 3.2 ha en promedio por familia. Los problemas 
que tienen son: empobrecimiento del suelo (23.4%), algunos se quejaron de los costos de los 
insumos y de la poca paga que reciben (16%), de la falta de mercado (1.5%). Solo 8% dijo no 
tener problemas.  

Entre las alternativas que consideran viables para superar sus problemas y mejorar sus in-
gresos fueron: producir truchas, árboles de pino o ciprés, hortalizas y frutales, también mencio-
naron la ganadería, carpintería, floricultura, cultivo de alverjón, haba y viveros forestales. En la 
gran mayoría anteponen la necesidad de capacitación y apoyo; la falta de transporte es una 
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condicionante para conseguir mejores precios para sus cultivos e incluso para la madera que 
extraen, pero pocos lo mencionaron.  

A la pregunta de si habían recibido alguna capacitación dentro de alguno de los progra-
mas oficiales, sólo 17.3% dieron una respuesta, sobresale el tema de pago de servicios ambien-
tales (9.3%); incendios forestales (4.6%); PRODEPLAN (2.6%) y PRODEFOR (2%). En respuesta 
a la pregunta sobre si tenían permiso para aprovechar la madera, 97.3% dijeron no tener y los 
pocos que creen tenerlo se refieren como origen al agente municipal o al comité comunal que 
“cuida el bosque”. Los que no tienen permiso dicen que no les interesa tramitarlo o bien, que es 
costoso y el trámite lleva mucho tiempo; algunos ignoran como hacerlo, algunos argumentan 
que no tienen suficiente bosque o papeles, que no hay organización o bien, que “extraen muy 
poco”. La mayoría se escuda en que tienen que comer e hijos que alimentar. 

A partir del volumen total de madera irregular obtenido en este estudio, se extrapoló el 
impacto que pudiera ocasionar al recurso forestal, el total de la población de “burreros” men-
cionada en diferentes tiempos y fuentes. Para ello, se estimó la superficie de bosque requerida 
para producir cada una de las cantidades de madera que se podría suponer, se extrae (Cuadro 
1). La superficie de bosque que se requiere para extraer estas cantidades de madera se calculó 
considerando una composición del volumen de 87% de coníferas y 13% de hojosas,  y una 
existencia real total por hectárea de 73 y 57 m3 de rollo total de coníferas y hojosas, respecti-
vamente. 
 

Cuadro 1.- Volumen anual de madera extraído por el número de corteños encuestados y la superficie de  
                   bosque que se estima se requiere para su obtención, según la extrapolación al número de familias que  

     han sido estimadas en diferentes épocas y fuentes. 

 
No de corteños* Volumen anual (m3 r.t.a.) Superficie estimada de bosque 

requerida (ha) 
150 
3001 
6002 
12003 

23 799.3 
47 598.6 
95 197.2 
190 394.4 

336 
672 
1,344 
2,689 

*Población de “burreros” estimada por Héctor Castillo1 (com. pers. 2006), Juan de Dios2 (com. pers. 1997) y SE-
DAP3 (1994) 

CONCLUSIONES 

1. El volumen de madera ilegal que extrajo la población encuestada se estimó en 23,799.3 
m3 r.t.a.,  superior al volumen total autorizado para los municipios estudiados en esa 
época, que en promedio andaba en 15,827.24 m3 r.t.a. (Raúl Álvarez, com. pers.). La 
madera obtenida de manera clandestina a partir de Pinus hartwegii representa el mayor 
volumen (9,026 m3 r.t.a.) y presuntamente provenía del Parque Nacional. 

2. Tanto los volúmenes de madera anual que pudiera ser extraída, como las superficies de 
bosque estimadas para su obtención, están por debajo del potencial forestal de la cuenca 
alta del Río La Antigua. Incluso si se suma los volúmenes anuales extraídos con y sin au-
torización calculados en este estudio, daría un total de 39,626.54 m3 r.t.a. que están muy 
por debajo del potencial estimado para la cuenca: 115,505 m3 rollo de posibilidad 
anual, cantidad que puede incrementarse a 342,486 m3 r.t.a. si se establecen plantacio-
nes forestales (Álvarez et al., 1997). 
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3. En relación a las especies que se detectó se extrajeron, tenemos que Liquidambar, Alnus 
(ilite), Pinus patula y P. montezumae son especies de rápido crecimiento y requieren de 
sol y de espacios abiertos para su germinación y crecimiento. Estas características les 
permiten formar rodales de vegetación secundaria, de fácil manejo; no obstante la rege-
neración natural puede verse disminuida por distintos factores, ya sean naturales como 
es el caso de Liquidambar cuyas semillas son fácilmente depredadas por los insectos y 
sus plántulas sumamente susceptibles a la sequía (Pedraza, 2005).  En el caso de la tala 
de las especies de Pinus, lo que más preocupa es la extracción desordenada y a la pre-
sencia del pastoreo trashumante que disminuye las posibilidades de regeneración del 
bosque. En especial a Pinus hartwegii, única especie que alcanza el límite superior de 
distribución de la vegetación arbórea (3,000 a 4,000 m snm), tiene un crecimiento lento  
y problemas de viabilidad de semillas (Farjon et al., 1997, Biondi, 2001, Solis, 2002; Or-
tega, 2004; Tivo, 2004). 

4. La extracción de madera sin permiso, se da bajo un contexto de auto-subsistencia donde 
los corteños siguen la costumbre de sus padres y abuelos. La falta de permisos nunca fue 
importante en el pasado lejano y a partir de la década de 1980  en que se promovió los 
programas de manejo forestal, la incorporación a esquemas legales para extraer madera 
han tenido que romper con una serie de limitantes donde se amalgaman tanto problemas 
de tenencia de la tierra, la falta de organización e información sobre los trámites admi-
nistrativos, la deficiente instrucción escolar de los productores, además de los bajos re-
cursos económicos con los que subsisten. La aplicación de las sanciones que marca la 
ley en la materia no son la clave para resolver el problema, sino la búsqueda de alterna-
tivas que mejoren en general, sus actividades productivas y de manera particular, el pro-
ceso de extracción de madera. 

5. Entre las alternativas que pueden ayudar a mejorar la situación sería la capacitación en 
las actividades que ellos mismos mencionaron en la encuesta, en donde pudieran incre-
mentar sus ganancias a partir de mejorar la producción que realizan en sus pequeñas 
propiedades. 
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