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Resumen 

La mayor biodiversidad en México se encuentra en núcleos agrarios o ejidos campesinos. Así, los estudios 

que involucran la participación social a nivel local, son importantes para conocer el uso actual de los 

recursos naturales y facilitar la gestión para su conservación. En este estudio, mediante métodos 

participativos sociales se describieron algunos efectos que promueven las actividades socioeconómicas 

sobre los recursos naturales, particularmente en la fauna silvestre, así como los mecanismos internos de 
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gestión para solucionar los principales problemas ambientales en cuatro ejidos de la sierra de Atoyac, 

Guerrero: El Porvenir y El Limón, Los Valles, Santiago de la Unión y San Francisco del Tibor. En cada 

ejido se aplicaron 20 encuestas (80 encuestas en total) para conocer la percepción de actores clave sobre la 

disminución de animales silvestres y las posibles causas de ello. Se realizaron talleres de participación social 

para proponer y validar la creación de Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación. En los cuatro 

ejidos, los encuestados indicaron que las especies que han disminuido mayormente sus poblaciones son: el 

venado cola blanca (Odocoileus virginianus), el jaguar (Panthera onca), el faisán (Penelope purpurascens) 

y la chachalaca (Ortalis poliocephala). La cacería y los incendios forestales son las principales actividades 

que amenazan a la fauna silvestre en la región. Las actividades socio-productivas tienen un efecto directo 

en la contaminación del agua, la disminución de los animales silvestres y la pérdida de cobertura forestal. 

Los cuatro ejidos aprobaron el establecimiento de Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación. 

Estas áreas cubren entre el 22% y 52% de la superficie en los ejidos. La mayoría de los habitantes conocen 

las normas internas que regulan el uso y acceso de los recursos naturales; sin embargo, estas no son 

debidamente acatadas. Los resultados muestran la necesidad de que las comunidades locales con alta 

biodiversidad participen activamente en la toma de decisiones sobre el manejo y conservación de sus 

recursos naturales a largo plazo. 

Palabras clave: áreas de conservación, Biodiversidad, Recursos naturales, Fauna silvestre, Percepción social 

 

 

 

Abstract 

The greatest biodiversity in Mexico is found in agrarian communities or peasant ejidos. Thus, studies that 

involve social participation at the local level are important to know the current uses of natural resources and 

facilitate management for their conservation. In the present study, based on social participation methods, 

we described some effects that socioeconomic activities have on natural resources, particularly on wildlife, 

as well as the internal mechanisms for solving the main environmental problems in four ejidos of the Sierra 

de Atoyac, Guerrero: El Porvenir y El Limón, Los Valles, Santiago de la Unión and San Francisco del Tibor. 

In each ejido, we applied 20 surveys (80 surveys in total) seeking to know the perception of key actors about 

the main animal species whose populations have decreased and the possible causes of this. In the four ejidos, 

the creation of community-protected areas was approved to ensure the maintenance of biodiversity and 

ecological services in the long term. Subsequently, social participation workshops were held to establish 

community-protected areas. In the four ejidos, the respondents indicated that the animal species with the 

greatest decrease in their populations are the White-tailed Deer (Odocoileus virginianus), the jaguar 

(Panthera onca), the Crested Guan (Penelope purpurascens), and the West Mexican Chachalaca (Ortalis 

poliocephala). Hunting and forest fires are the main activities that threaten this fauna, as well as socio-

productive activities that directly affect water pollution, animal species decrease, and forest loss. The surface 

of each community-protected area covers between 22% and 52% of the total surface of each ejido. Most of 

the inhabitants know that internal regulations regulate the use and access to natural resources in each ejido. 

The results show the need for local communities with high biodiversity to actively participate in decision-

making on managing and conserving their natural resources. 

Keywords: Conservation areas, Biodiversity, Natural resources, Wildlife, Social perception 
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Introducción 

A finales del siglo XVIII con el advenimiento de 

la revolución industrial y el crecimiento 

exponencial de la población mundial, se inició 

con un modelo de desarrollo económico que 

privilegiaba la explotación ilimitada de los 

recursos naturales para satisfacer las necesidades 

humanas (Selsky y Creahan, 1996). Las 

consecuencias fueron casi inmediatas, pues 

dieron origen a una crisis de biodiversidad 

marcada por la extinción acelerada de grupos 

enteros de organismos (Leakey y Lewin, 1998; 

Cowie et al., 2022). Estudios recientes han 

mostrado que estas extinciones son similares o 

incluso mayores a las ocurridas en periodos 

geológicos pasados (e.g. Laurence, 2007). Bajo 

este escenario, la conservación de la 

biodiversidad representa un reto y, a su vez, una 

tarea prioritaria no solo por los servicios 

ecológicos, de abastecimiento y culturales, sino 

también por los servicios ambientales de 

regulación que permiten el funcionamiento de los 

ecosistemas (Butchart et al., 2010; Waldron et al., 

2013; Woinarski et al., 2015). 

Durante la cumbre de las Naciones Unidas 

celebrada en Río de Janeiro en 1992, se 

establecieron acuerdos y tratados que permitieron 

desarrollar estrategias para el manejo sustentable 

de los recursos naturales (Sequeiros, 1998). Uno 

de estos acuerdos fue el Convenio de Diversidad 

Biológica (CDB), cuyos objetivos están principal-

mente encaminados a la priorización de la 

conservación de la biodiversidad y al uso 

sostenible y equitativo de los recursos naturales 

(ONU, 1992). Para lograr estos objetivos, es de 

suma trascendencia incorporar a la sociedad en la 

comprensión de la importancia de conservar la 

diversidad biológica, y en la toma de decisiones 

para proteger los recursos naturales de conformi-

dad con las prácticas tradicionales propias de cada 

comunidad, siempre y cuando estén alineadas a la 

conservación (Artículos 10 y 13 del CDB; ONU, 

1992). 

Los esfuerzos de conservación deben estar 

orientados a salvaguardar regiones biodiversas, 

cuyos ecosistemas presentan además algún grado 

de vulnerabilidad. En este contexto, las regiones 

del planeta más biodiversas se localizan en las 

zonas tropicales (Myers et al., 2000; Merrit et al., 

2019), donde casi el 30% de la población que ahí 

habita (1.2 billones de personas) depende de la 

naturaleza para satisfacer sus necesidades básicas 

de subsistencia (Fedele et al., 2021). Algunos 

países biodiversos que conforman esta región son, 

paradójicamente, subdesarrollados. Por ejemplo, 

se estima que México alberga aproximadamente 

entre el 10% y 12% de la biodiversidad mundial, 

ubicándose entre los cinco países megadiversos 

(Martínez-Meyer et al., 2014). Además, 

aproximadamente el 80% del recurso forestal en 

México se encuentra bajo el usufructo de 

comunidades indígenas y ejidos campesinos 

(Bocco et al., 2000). Esto significa que el manejo 

de los recursos naturales por parte de las 

comunidades rurales define en gran medida la 

conservación de los ecosistemas forestales en 

México y, por consecuencia, de su biodiversidad 

(Berkes, 2006; Merino-Pérez, 2018). 

Esto es todavía más relevante en entidades como 

Guerrero, que ocupa el cuarto lugar a nivel 

nacional en biodiversidad detrás de Oaxaca, 

Veracruz y Chiapas (Botello et al., 2015), pero 

que cuenta con menos del 1% de su superficie 

destinada a la protección y conservación de sus 

recursos biológicos (Bezauri-Creel et al., 2009). 

A pesar de esta importante biodiversidad, varios 

ecosistemas tropicales y templados en el estado 

han disminuido drásticamente debido a activida-

des antropogénicas (Sierra-Morales et al., 2016; 

Almazán-Núñez et al., 2016, 2018; Alvarez-

Alvarez et al., 2021). No obstante, en Guerrero 

aún existen regiones altamente biodiversas y 

prioritarias para la conservación biológica como 

la sierra de Atoyac (Almazán-Núñez et al., 2020). 

Esta región está ubicada dentro de la sierra Madre 

del Sur, considerada como uno de los reservorios 

biológicos más importantes del país (Luna-Vega 

et al., 2016). 

La sierra de Atoyac se caracteriza por presentar 

superficies extensas de bosques húmedos de 

montaña asociados con plantaciones de café bajo 

sombra que mantienen una gran cantidad de 

especies de flora y fauna silvestre (Almazán-

Núñez et al., 2020; Alvarez-Alvarez et al., 2021, 

2022). Algunos de estos bosques húmedos han 

sido transformados en cultivos agrícolas y 

potreros de uso ganadero, originando paisajes con 
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diferentes niveles de perturbación (Alvarez-

Alvarez et al., 2021). Adicionalmente, a nivel 

nacional se ha pronosticado que estos bosques 

húmedos de montaña sufrirán disminuciones 

severas en su cobertura por causa del cambio 

climático (Ponce-Reyes et al., 2012; Rojas-Soto 

et al., 2012; Jiménez-García y Peterson, 2019), lo 

que afectará a las especies de plantas y animales 

restringidos a estos ecosistemas (Prieto-Torres et 

al., 2021; Sierra-Morales et al., 2021). Por su 

parte, a nivel local, varias comunidades rurales 

aprovechan la fauna silvestre para diferentes fines 

(e.g. alimento, medicina, caza furtiva) que, sin 

ningún tipo de regulación, pudiera causar 

disminución en sus poblaciones (Zavala-Sánchez 

et al., 2018). En este sentido, es necesario el 

diseño de estrategias adecuadas que promuevan la 

participación social para analizar las formas de 

apropiación de los recursos naturales y tomar 

decisiones sobre la conservación y el manejo de 

los recursos naturales en la región. 

Los cultivos agroforestales como las planta-

ciones de café bajo sombra son una de las 

principales actividades económicas en la sierra de 

Atoyac (González-González y Hernández-

Santana, 2016). Esta actividad se considera 

amigable con la conservación de la biodiversidad, 

toda vez que la cobertura arbórea se mantiene 

para brindar sombra a las plantas de café, lo que 

favorece a la biodiversidad que allí se encuentra 

(Tejeda-Cruz y Sutherland, 2004; Alvarez-

Alvarez et al., 2021, 2022). Sin embargo, debido 

a la caída de los precios del café, varios 

caficultores han sustituido esta actividad por la 

agricultura y ganadería. Si bien estas últimas 

actividades brindan mayor producción en menor 

tiempo, también generan un mayor impacto 

negativo en la flora y fauna silvestre y 

ecosistemas de la región (Álvarez-Álvarez et al., 

2021, 2022). Los incendios forestales son otra de 

las amenazas para la biodiversidad en la sierra de 

Atoyac. Durante los últimos siete años, los 

incendios han afectado más del 50% de la 

cobertura forestal en el municipio de Atoyac de 

Álvarez (CONAFOR, 2020). Esto demuestra la 

urgente necesidad de que las comunidades locales 

participen en las decisiones sobre la conservación 

de sus recursos naturales para orientar el 

desarrollo sustentable a nivel local. 

Bajo este escenario, en este trabajo se llevó a 

cabo un ejercicio de participación social para 

identificar las posibles razones de la disminución 

de la fauna silvestre a nivel local y para establecer 

Áreas Destinadas Voluntariamente a la 

Conservación (ADVC) en cuatro ejidos: 1) San 

Francisco del Tibor, 2) Santiago de la Unión, 3) 

Los Valles, y 4) El Porvenir y El Limón, de la 

sierra de Atoyac, Guerrero. 

 

Materiales y Métodos 

Área de estudio 

El área de estudio forma parte de los ejidos: 1) 

San Francisco del Tibor, 2) Santiago de la Unión, 

3) Los Valles, y 4) El Porvenir y El Limón en la 

sierra de Atoyac, Guerrero (Figura 1). Estos 

cuatro ejidos presentan condiciones forestales 

importantes, además de una alta biodiversidad 

(Almazán-Núñez et al., 2020), y elevada 

proporción de especies endémicas, lo que hace a 

estos ejidos y en general a la sierra de Atoyac una 

región prioritaria para la conservación de los 

recursos biológicos (Arizmendi y Márquez, 2000; 

Alliance for Zero Extinction, 2020; Almazán-

Núñez et al., 2020; BirdLife International, 2020). 

Los climas dominantes en los cuatro ejidos son el 

cálido subhúmedo y el templado semicálido, con 

una temperatura media anual de 22 °C y una 

precipitación anual que oscila entre los 1500-

2000 mm (García, 2004).  El área de estudio 

presenta una orografía accidentada con 

pendientes de 45° y una elevación que llega hasta 

los 1500 msnm. Los principales tipos de 

vegetación son el bosque mesófilo de montaña, 

bosque de pino, bosque de encino, bosques mixtos 

de pino y encino y selva mediana subcaducifolia. 

También se pueden encontrar áreas agropecuarias 

(Alvarez-Alvarez et al., 2021; INEGI, 2021). 

Dentro de las principales actividades 

económicas de la región se encuentra el cultivo de 

café bajo sombra. El café es principalmente 

comercializado dentro del municipio, pero 

también suele ser exportado a nivel estatal y 

nacional (SAGARPA, 2011; González-González 

y Hernández-Santana, 2016). La ganadería y la 

agricultura de temporal y de riego son otras 

actividades económicas que se practican en la 

sierra de Atoyac. 
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Figura 1. Ubicación geográfica de los ejidos considerados en este estudio en la sierra de Atoyac de Álvarez, Guerrero, 

México. 

 

 

 

Recopilación de información de las encuestas 

Durante los meses de febrero a noviembre de 

2021, se aplicaron encuestas dirigidas a los 

habitantes de los ejidos San Francisco del Tibor, 

Santiago de la Unión, Los Valles y El Porvenir y 

El Limón. Se aplicaron 20 encuestas por ejido y 

80 encuestas en total. Las encuestas estuvieron 

enfocadas en identificar las principales problemá-

ticas socioambientales relacionadas con la 

pérdida y/o disminución de la fauna silvestre 

local, así como evaluar las capacidades de las 

comunidades locales para la gestión y mitigación 

de los impactos provocados por las actividades 

socio-productivas de la región. También se 

realizaron asambleas con la finalidad de crear 

áreas de conservación, así como para establecer 

estrategias y lineamientos sobre el manejo y  

 

conservación de los recursos naturales en cada 

ejido. 

Para la aplicación de las encuestas, se procuró 

tener una representación de actores clave (i.e., 

ejidatarios, comisariados ejidales, personas 

dedicadas a la cacería) en el conocimiento de los 

recursos naturales de la región y, particularmente, 

de la fauna silvestre. Estas encuestas se abordaron 

procurando cubrir los siguientes temas: 1) 

evaluación de las actividades económicas y su 

impacto en el ambiente; 2) uso y manejo de la 

fauna silvestre; e, 3) identificación de áreas para 

la conservación de la biodiversidad. Para abordar 

las preguntas del tema 1, se encuestaron a 

personas entre 18-55 años que realizan labores en 

campo. Para el tema 2, las encuestas se aplicaron 

a personas entre 45-70 años con conocimientos 

sobre la fauna silvestre, priorizando que hicieran 
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un ejercicio retrospectivo sobre la abundancia y 

frecuencia de avistamientos de algunos animales 

silvestres conocidos desde hace más de 20 años 

hasta la actualidad. Se buscó que las personas 

mayores de 60 años estuvieran en condición de 

salud y dispuestos a establecer un diálogo fluido 

con el entrevistador, debido a que este grupo de 

personas suele presentar un vasto conocimiento 

sobre los recursos biológicos locales (Medina-

Valdivia et al., 2021). Para el tema 3, las 

encuestas se aplicaron a 10 hombres y 10 mujeres 

que se eligieron con base en el conocimiento que 

estos mostraron en las preguntas de los temas 1 y 

2. Cabe resaltar que la mayor parte (60%) de los 

encuestados fueron ejidatarios y el resto (40%) 

son avecindados que no poseen título de 

propiedad de tierras, pero viven en el ejido desde 

hace varios años. Aun cuando se procuró tener 

una buena representación de actores clave, 

asumimos que no logramos representar a todos los 

actores locales en el uso, manejo y toma de 

decisiones sobre la conservación de los recursos 

naturales de cada ejido (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, para la validación y aprobación de 

los acuerdos sobre las ADVC, se llevaron cabo 

asambleas ejidales legalmente constituidas. Por 

común acuerdo con los ejidatarios, la autoridad 

ejidal invitó a los pobladores en general a que 

también estuvieran presentes en las asambleas, en 

el entendido de que pueden hacer uso de la voz, 

pero no del voto, como lo establece la Ley Agraria 

(Artículos 10, 22 y 23; Procuraduría Agraria, 

1993). En cada ejido se llevaron a cabo dos 

asambleas: la primera, para la aprobación del 

acuerdo sobre la aceptación de integrar una parte 

de su ejido como un ADVC y, la segunda, sobre 

la evaluación y, en su caso, aprobación de la 

zonificación, estrategias de manejo y lineamien-

tos, como lo establece la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

(Artículos 47 y 77; SEMARNAT, 2015). Los 

principales criterios para delimitar las ADVC en 

cada ejido fueron: 1) la distribución del colibrí 

cresta coqueta de Atoyac (Lophornis 

brachylophus), una especie microendémica a la 

porción media de la sierra de Atoyac y en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Talleres ambientales y 

aplicación de encuestas a ejidatarios y 

avecindados sobre la problemática 

ambiental, disminución de la fauna 

silvestre local y toma de decisiones sobre 

las Áreas Destinadas Voluntariamente a 

la Conservación (ADVC) en los ejidos: 

El Porvenir y El Limón, Los Valles, San 

Francisco del Tibor y Santiago de la 

Unión, en la sierra de Atoyac de Álvarez, 

Guerrero. 
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Figura 3. Resultados de las encuestas aplicadas a actores clave en cuatro ejidos de la sierra de Atoyac: a) principales 

impactos negativos provocados por las actividades productivas; b) instrumentos internos para evitar y/o mitigar 

impactos negativos en los recursos naturales. 



49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. a) Especies de fauna que han 

disminuido su presencia; b) las 

principales amenazas en la fauna en los 

cuatro ejidos de la sierra de Atoyac, 

Guerrero. El tamaño de letra en la nube de 

palabras denota la frecuencia de mención 

sobre la fauna y actividades en los ejidos. 
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        Áreas de la zonificación (ha)  

Ejido 

Superficie 

del ejido 

(ha) 

Superficie 

del ADVC 

(ha) 

% del 

ADV

C 

Conservación Restauración 
Aprovechamiento 

local 

 

 

Tipos de 

vegetación 

El Porvenir y 

el Limón 
3885 1993 51.3 1920.79 47.61 23.87 

BMM, BPE 

Los Valles 3998 1772 44.3 1742.38 21.9 8.02 
SMSC, 

BPE 

San Francisco 

del Tibor 

 

5023 1144 22.7 1144 - - 

BMM, 

SMSC y 

BP 

Santiago de  

la Unión 
4429 1610 36.3 1610 - - 

BMM y 

SMSC 

 
Tabla 1. Superficie de los ejidos y de las Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC), en la sierra 

de Atoyac, Guerrero. Los principales tipos de vegetación en cada ADVC se indican como: BMM (bosque mesófilo de 

montaña), BP (bosque de pino), BPE: (bosque de pino-encino), y SMSC (selva mediana subcaducifolia). 

 

 

 

peligro crítico de extinción, que utiliza áreas 

forestales en el área de estudio; y, 2) las áreas que 

los ejidos someten a la Comisión Nacional 

Forestal como parte del programa de Pago por 

Servicios Ambientales. 

 

Resultados 

Las encuestas aplicadas en los cuatro ejidos 

mostraron que las actividades productivas 

influyen directamente en la contaminación del 

agua, seguido de la disminución de animales 

silvestres y la pérdida de la cobertura forestal 

(Figura 3a). Los principales mecanismos y/o 

instrumentos internos para el control y mitigación 

de impactos negativos en el ambiente son: 

sanciones económicas, vigilancia ambiental, 

aplicación del reglamento y llamadas de atención 

(Figura 3b). No obstante, una buena proporción 

de los encuestados, particularmente de los ejidos 

Santiago de la Unión y San Francisco del Tibor, 

desconoce la existencia de dichos instrumentos. 

Los encuestados señalaron que el venado cola 

blanca (Odocoileus virginianus), el tejón (Nasua 

narica), el jaguar (Panthera onca), el faisán 

(Penelope purpurascens), la cotorra (Amazona 

finschi), la tucaneta (Aulacorhynchus wagleri) y 

la chachalaca (Ortalis poliocephala) son especies 

que han disminuido en los ejidos durante los años 

recientes (Figura 4a). El colibrí coqueta de 

Atoyac (L. brachylophus), solo se mencionó en el 

ejido Los Valles como una especie cuya presencia 

ha disminuido. La percepción de los encuestados 

indicó que la cacería, el uso de agroquímicos y los 

incendios forestales representan las principales 

amenazas que causan disminución de la fauna 

silvestre en los cuatro ejidos (Figura 4b). 

En los cuatro ejidos se tomó el acuerdo de 

certificar una parte de su territorio como un 

ADVC ante la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas (CONANP). Estas ADVCs 

representan entre el 22% y 52% de la superficie 

de cada ejido (Tabla 1). 

Las ADVCs presentan predominantemente 

bosque mesófilo de montaña, selva mediana 

subcaducifolia y bosques de coníferas (Tabla 1). 

La zonificación de estas ADVCs incluye áreas 

para la conservación, restauración y aprovecha-

miento local (Figura 5). Las áreas de conserva-

ción son zonas que han sufrido poca alteración 

antropogénica, por lo que se encuentran en buen 

estado de conservación. Las áreas de restauración 

son áreas abandonadas que fueron utilizadas para 

la agricultura y ganadería, por lo que pueden ser 

utilizadas para la restauración activa y pasiva del 

bosque y acciones para la recuperación del suelo. 

Las áreas de aprovechamiento local están 

generalmente cercanas a las comunidades de la 

región y son utilizadas para fines de combustibles 

para el hogar, construcciones y/o remodelación de 
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Figura 5. Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación que se delimitaron para los cuatro ejidos: (a) El 

Porvenir y El Limón, b) Los Valles, c) San Francisco del Tibor, y d) Santiago de la Unión, en la sierra de Atoyac, 

Guerrero. Se muestran los polígonos de la zonificación dentro del ADVC.  
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viviendas, priorizando la leña seca para tal 

aprovechamiento. 

 

Discusión 

Los resultados mostraron que la contaminación 

del agua, pérdida de bosques y disminución de 

fauna silvestre son las principales consecuencias 

ambientales originadas por las actividades socio-

productivas en el área de estudio. Estas 

actividades ligadas al desarrollo económico local 

afectan de manera directa la disminución de la 

cobertura forestal, dejando fragmentos de bosque 

rodeados por una matriz agropecuaria, lo que 

afecta negativamente la diversidad de especies 

que allí se encuentra (Alvarez-Alvarez et al., 

2021, 2022). 

De acuerdo con la información recabada en las 

encuestas, algunas especies de mamíferos 

(Odocoileus virginianus, Panthera onca) y aves 

(Penelope purpurascens, Lophornis 

brachylophus, Ortalis poliocephala) han 

disminuido sus poblaciones en los cuatro ejidos. 

Estas especies presentan requerimientos ecoló-

gicos (e.g. alimento, sitios de anidación, refugio) 

asociados a áreas en buen estado de conservación 

y con amplia cobertura vegetal (Howell y Webb, 

1995; Nowell y Jackson, 1996), por lo que son 

más sensibles a perturbaciones antropogénicas. 

Aunado a ello, algunas de estas especies como el 

venado (O. virginianus) y la chachalaca (O. 

poliocephala), suelen ser cazadas con fines de 

aprovechamiento comestible en el área de estudio. 

De hecho, estas dos especies son de las más 

apreciadas para la cacería en México (Mandujano 

et al., 2014; Velarde y Cruz, 2015; Marquina et 

al., 2022). Sin ningún tipo de regulación, esta 

actividad podría representar una seria amenaza 

para las poblaciones locales de ambas especies y, 

en general, para otras especies de animales que 

suelen ser aprovechadas, como es el caso de 

algunas aves, particularmente de la familia 

Psittacidae (i.e., loros, pericos) que son utilizadas 

para el comercio ilegal. Un estudio previo reportó 

que 45 especies de animales son utilizados para 

fines domésticos (e.g. alimento, medicina) en la 

localidad de San Vicente de Benítez, Atoyac 

(Zavala-Sánchez et al., 2018). En dicho estudio, 

algunas aves, como pericos (Eupsittula 

canicularis), cotorras (Amazona oratrix) y 

chachalacas (O. poliocephala), fueron las de 

mayor importancia en el uso cultural en la región. 

Si se considera el estatus de riesgo de estas 

poblaciones, particularmente de los psitácidos, 

esto los pone en una situación de mayor 

vulnerabilidad. 

En particular, la disminución de las poblaciones 

del colibrí cresta coqueta de Atoyac (L. 

brachylophus) está asociada principalmente con 

los cambios en el uso del suelo, incendios 

forestales y el cambio climático. Por ejemplo, se 

ha documentado que el hábitat primario de L. 

brachylophus se transformó en un 51% en 

vegetación secundaria (Sierra-Morales et al., 

2016) y, además, se ha estimado que para el año 

2070 esta especie podría reducir su distribución 

en poco más del 93% por efectos del cambio 

climático (Sierra-Morales et al., 2021). Lo 

anterior, hace que L. brachylophus sea una 

especie prioritaria para la conservación a nivel 

nacional e internacional (SEMARNAT, 2010; 

IUCN, 2022). 

El estado de Guerrero es una de las entidades 

con mayor biodiversidad a nivel nacional, 

desafortunadamente cuenta con menos del 1% de 

su territorio destinado a Áreas Naturales 

Protegidas (ANPs) con decreto federal (Bezauri-

Creel et al., 2009). En el área de estudio, se 

aprobó la certificación de cuatro ADVCs con 

poco más de 6,519 hectáreas. El objetivo de estas 

áreas es garantizar la conservación de plantas y 

animales en una superficie del 22% al 52% en 

cada ejido. Esto es relevante dado que estas 

ADVCs son las primeras áreas de conservación 

oficiales en la región, que eventualmente 

contarían con una certificación federal. Más 

importante aún, es el hecho de que el manejo y 

conservación de estas áreas es llevada a cabo por 

las comunidades locales inmersas, lo que las hace 

aliadas de la conservación y promueve el manejo 

sustentable de la biodiversidad en México (Bocco 

et al., 2000; Fernández-Moreno, 2008). Además, 

estas ANPs pueden ayudar a mitigar los efectos 

de las actividades antropogénicas y del cambio 

climático (CONANP, 2015, 2019). Esto es 

relevante para la región de estudio, puesto que las 

ADVCs abarcan gran superficie de bosques en 

buen estado de conservación con una importante 
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riqueza biológica (Almazán-Núñez et al., 2020), 

asociada a ambientes húmedos de montaña, y con 

importantes servicios ecosistémicos para las 

mismas comunidades y la ciudad de Atoyac de 

Álvarez. 

Con base en lo anterior, es necesario la inclusión 

de las comunidades rurales en el desarrollo, 

diseño e implementación de las áreas de 

conservación, buscando que las estrategias de 

conservación sean más eficientes para los 

recursos naturales en la sierra de Atoyac. 

Adicionalmente, los bosques húmedos de 

montaña que se encuentran en las ADVCs están 

asociados a plantaciones de café bajo sombra. 

Estos sistemas agroforestales son considerados 

como reservorios importantes para varios grupos 

de plantas y animales debido a que mantienen la 

cobertura forestal (Manson et al., 2008; Harvey et 

al., 2021). La sierra de Atoyac se caracteriza por 

tener un sistema de producción agroforestal 

relacionado con la sustentabilidad ecológica 

(González-González y Hernández-Santana, 

2016). Además, esta región presenta los recursos 

forestales con mayor cobertura en la entidad, lo 

que trae consigo una gran diversidad de plantas y 

animales, varias de las cuales están asociadas 

exclusivamente a esos ambientes. Por lo tanto, las 

ADVCs a nivel local pueden funcionar de mejor 

manera en estas regiones, considerando que son 

las comunidades las que tienen el control y 

manejo de estas áreas por tiempo indefinido. Por 

lo anterior, es sumamente importante que los 

habitantes de las comunidades inmersas en las 

áreas de conservación estén involucrados e 

interesados en la conservación de sus recursos 

naturales, puesto que ellos son clave para el buen 

funcionamiento y manejo de estas áreas de 

conservación, además de que conocen de mejor 

manera su territorio y recursos naturales que allí 

se encuentran. 

 

Conclusiones 

De acuerdo con los resultados de las encuestas, 

el venado, el tejón, el jaguar, el faisán, la cotorra, 

la tucaneta y la chachalaca son los animales más 

susceptibles en los cuatro ejidos de la sierra de 

Atoyac. Las actividades humanas que ponen en 

riesgo a las poblaciones de la fauna silvestre son 

la cacería e incendios forestales. En los cuatro 

ejidos, se validó y aprobó el establecimiento de 

Áreas Destinadas Voluntariamente a la 

Conservación. Este estudio muestra que la 

participación social en temas ambientales brinda 

herramientas que permiten a los actores locales 

incidir en la gestión, manejo y toma de decisiones 

para la conservación de los recursos biológicos. 

Asimismo, es necesaria la implementación de 

áreas naturales protegidas con el fin de identificar 

problemáticas socioambientales y garantizar el 

aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales en otras regiones del estado. Este trabajo 

puede ser utilizado para futuros estudios sobre los 

recursos biológicos que incluyan la participación 

social en el diseño de políticas relacionadas con la 

conservación de las especies de plantas y 

animales a nivel local y estatal. 
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