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PROLOGO. 

La irea de efectuar tm estudio sobre la cu:?sti6n forestal en M~.ico 

nació despms de ronoa:!r <'JOO ni.Estro país cuenta con una de las ooyores SU¡:BE_ 

ficies boscosas de Latiroanérica, y (JOO, no obstante ello, la oontribuci6n de 

la silv!cultura al Pttxlucto Interno Bruto del pals es pxo significativa (al

rededor ool 1%) • Este bajo poro.:mtaje de p:lrticip:ici6n cbl subsector cons~ 

tuy6 un incticaror de b existcnciil de prcblEm'.ls en su interior, p..ies oo co-

rresp::nde a la tala cbsrredida CJ1.X! ¡xicbccn les tosques cbl pal'.s. 

Al irnos adentrando en la prcblem.'itica forestal a través cb la in

vestigaci6n bibliográfica, otro faCtor viro a s1mnrse ;tl interés p:Jr estudiar 

los prcblem:is sociales y ecor6mioos c¡u; se clan al interior de la actividad -

silv1oola: el qtE la rcayor parte cb los terreros forestales estén predominan

t.erente en rro.rios cb canuncros illllig:mas y ejidatarioo. 

Con el cbjetiw de oorocer la participaci.6n real de los indfg:mas -

en la riqi..eza que cm.1!U oo la explot;¿¡ción ce sus bosqoos y su ubicación en -

las relaciones sociales oo i;:irodocci6n, y siendo tan vasto el carrpo <b estudio 

qm ofro~ esta activid:1d, se scleccior6 la Sierra Tar.:ihum:ira por ser una de

las regiooes n6.s ricas en recursos forestales y una zona pri:?dan:inanterrente il]_ 

dfgena. 

Sólo ful! pa;ible efectuar una visita al .irea cb estudio. la esca

sez ce tienpo inpidi6 llevar a cabo la aplicaci6n cb enci..estas, por lo que se 

recurrió a la consulta cb les archivos cbl centro coordinador Indi'1'!nista de

la zona y se efectuaron algunas entrevistas, tanto a colaboradores del Insti

tuto Nacional Indiqenis ta cano a indfg:mas tarahllm"!ras de la región serrana -

c¡u; participan de algún m:ido en la actividad forestal. 

la infornuci6n ootenida en esta visita y en la investigación bibli~ 

gráfica y herrerográfica efectuada en bibliotecas (Uniwrsidad Nacional Aut6~ 

na de M'ixico, Utúversidad Aut6ncrro. de Chapíngo, entre otras) y archivos (INI

y Archivo cemral oo la Nacim} p.rq_JOrcioo6 les elerrentos básicos para la e~ 

boraci6n del estudio que a continuaci6n presentarros. 

1 •111 11•1• 
' IM 



II 

Agradea)nos pllticularrrente a la profesora Esther Navarro L. por su 

00dicaci6n en la asesoría oo la que fuinos objeto a lo largo del oosarrollo -

el:! la investigaciéri, y .:i los profesores Angeles Sfulchcz, Teresa FeOOrioo, ~ 

sa M'!. Iarroa y Miguel Angü Segura ~ colaboraron oon sus críticas y valio

sas sug:'!rencias p:i.ra 11evur a b\~n término el prerente trabajo. 

As! mísm:1, cbscanos harer patente nlX!stro agradecimiento al Institu 

to Nacional Indigenista, pues sin su apoyo habría sicb difícil el aa'.!rcamien

to a la realidad <-JUe pretcnd.fam:is estudiar; igualncnm a ~filia l\ntonieta !er

J"láni:Cz Qxl!ncz y a Lilfa G:tr.cfo Sáncrcz p::ir su valiosa colaboración en el tr~ 

bajo ITCCilnO:jráfiro y a Alejandro Hem1ndez Ortega por :;u ayuda en la revisi6n 

del texto final y la elalx:>raci6n de los nBpas. 

Ciudad de ~xioo, Abril de 19118. 



III 

INTRODUCCION. 

Las normas <Ju:? rigen el aproved1arniento de les recursos naturales en

las formaci01es sociales cx::rro la mestra abecbcxm a un rrc:x:elo econ6nico do

minante a nivel mundial. El sistenu eronánico capita.lista marca les l.in!a

micntcs de extracción inrrcdiata cb les recursos naturales al interior cb las 

formaciores sociales, y cbtermina la manera en que se rea.lizan los ínter~ 

bies cb les mism:::s entre les diversos países que acuden al rrercado. 

Para rorrprencbr les procesos de aprcpiaciá1 cb les recursos y re las

relaci01es sociales gil') se estableren en tomo a l!stes, cbben ccnterrplarse

dos niveles cb análisis: el qm hace reC~rencia a las relaciooes entre las

diferentes formaciooes scx::iales y ~l CJ1.C tiene cjlli v\'!r con las relacio

nes al interior cb mda sociedad. En el prirrcro, se cbserva una tenrenci<1 

a la sc:brecxplotaci6n de los rccursoo o.~ fos nacicnes llanudas subcl?sarro-

lladas, cbbido a h1 wic.1ci6n que hist.6ricanentc han tenicb en la D:i.visi6n

InterTk1ci.onal cbl Trabajo; en el sequndo, acu:lirros no sólo a la explotación 

cb tales recursos, al interior re éstas entidacbs na:; encont= Wnbién

ron una concentraciá1 de los bienes naturales, independient.errcnte a ill for-

11\l de prqJicdad, y asf misno coo la realizacil'.n cbl v;:ilor, qu::? encierra el

qm a estoo rea.irsos en su transformaci6nles sea inrorporado un trabajo es

pecífioo, por una clase minoritaria re la sociedad, los cnpresarios capita

listas. 

ce ésta forna, la aprcpiaciro re les elerrentoo naturales respanre a

una lógica ea:Jl1ánica chninante de carácter acumulativo a escala mundial, -

que da lugar a procesos re repercus:i.ores llU.l'{ irrportantes al interior re -
países caro el nLEStro. 

Para el caso re la Sierra Tarahwrara, dos son los nás :i.nportantes: la 

dem:::straci6n re l!stos, hipótesis amtrales de este trabajo, será noostra -

tarea en las próximas páginas, ellos son: 

a) Una irraci01al explotac:i.6n, entendida CO!TP una scbreexplotación pro-
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vocada por la léx¡ica eronánica cb la valorizacUn cbl capital (la d:>

tenci6'1 de las rró:<iíl'aS ganancias, en el rrenor tienpo posible y con la 

mínima inversión cb capital) , amtro cb la cual SCI'I transgredidos loo 

ciclDs regenerativos cb los llanadas recursoo renovables cb la región, 

los bc:sq\Es en este caso. 

ID anterior se ex']'.)lica si ronsidermros el enfrentamiento cb doo ritircs 

recpnerativm re fo rentes: el e\:: 1.:i prc:pia nc1turaleza y el de una sociedad -

en oonstante crecimiento, C!U'.! cbrranda satisfactores a sus neresidacbs 1n.:1s

rápicb oo lo qoo el ncdio natural es capaz cb producirloo. Si bien la na

turaleza pu.?cb prq:iorci01ar a la sociedad 1Ds bieres qtn requiere, la irra

cimalidad en la explotación cb los recursos y el ronsumísrro qw caracteri

zan al capitalisrro ocasiman qu= el ritnu cb la ext.raccirn d:l les bienes -

sea iros rápic:b qm ~l qi.e neresita el l!'Cdio natural para prq:iorciooarlo. 

La cbpredacifu a la qtE se \en sujeto> los bcsq\:es cb la Tarahumara es un -

ejclllJlo de ello. 

b) El dcspl<:!Zami.ento oo los prcxiuctores directos ili su princip.:ll :rcdio ele 

produ:::cifu, caro producto cb la lógica econánica en L1 qm se sitGa -

la aprqJiacim de les ~s cb la sierra en la actualidad, pi.es s6-

lo un grupo minoritario cb la sociedad logra la ooncentracifu cbl p~ 

dueto de la explotacirn fo~tal: loa c¿¡pitalistas, los cuales, ya -

sea por vias legales (ca1tratos o arrendamiento) o ilegales (el oo~ 

jo) , han dJtenido el rontrol cb la producciái y la posibilidad ee re

du:::ir su capital y alllJliarlo a expensas cbl recurso y la ecx::oanía Ce

les indfg::?nas tarahunuras, quienes p0seen mayoritariarrent.e la prcpie-

dad fonral cbl mis110. 

La CXJI1secuciá1 cb los rrcnci01ados procesos en la región serrana sólo

encoontra explicacifu a partir d=l esclarecimiento de les factores qi.e los

originan, es oocir, se requiere a partir cb una premisa fundarrental qi.e ti~ 

ne qoo ..er ccn el carácter eoon6miro de la relacifu qi.e guarda el hQlbre -

a:n la naturaleza. En este senticb, cCI'ISicbrarros qi.e la actividad produc

tiva es la forma vital de relación, dado qi.e es a tra\(;s de ella roro trans_ 

forna en cosas útiles los co:iponent.es naturales que requiere para reproducir 
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se bioltgica y re::iroductívarrantc; constituye así misrro la e<Jencia oo las ~ 

lacicnes sociales qm establecen los harbres entre sí, ya qoo es en sociedad 

cuno el rorplejo humano, rrediante la actividad pn:xloctiva, aprowcha el en-

torro natural. 

La forma e intensidad ccn la qtE la sociedad se apropia cb la natura~ 

za est.11 deternú.nada en cada rrr::r.ento hist6rioo por loo tipas cb orgmizaci6n

social qoo se oonfiguran en torno a la aprq:>iacim cb los recursoo, sus ccn

notaciores socia?o::ir6n:ícas, las características roturales eel rredio natural

scbre el etal se van a efectUilr las actiVidad:?s productivas y, por dlti.mo,

la cx:mO?pcifo valorativa que en cada estacb lústóriro social se tenga oo los 

recursos. 

El tena qoo nos ocupa en este estudio, se centra en la prcbl.enática -

social y eo::n(;rnica qoo rodea a la apropiaci6n ee un recurso natural especí

fico, el forestal. 

A lo largo oo su historia, el halbre se ha relaciooacb de = u otra

forna con el l.Jcf;qoo. En una prirrera instancia, dada la protecci61 qoo 1.e

p:rocuraba, lo utiliz6 corro lugar cb asentamiento; pasterionrcnte, o::infonre

se fmrm desarrollancb las relaciones sociales y las foorzas productivas,

el bosqoo pas6 a cuistituir para el haitJre cbjeto, nedio cb trabajo y valor 

cb uso. 

A partir cb éste m::m:mto se inicia la concentracim rel recurso e irá 

increirer1táncb>e paulatinarrente su eJ<¡:>lotaci6n. 

!'lo pretencbnai por ahora estudiar tedas las fonr.as qoo ha a<bptaao el 

aprovechamiento cbl recurso forestal a lo largo Ch su historia, el presente 

estudio sólo aborda una fase específica, qoo pooeh ser ubicada cbntro Ce un 

sist:enu ecool'.rnico cbterminado y una regim particular: la extraccifu fores

tal capitalista en la fornuci6n social rrexicana en general y en la Sierra -

TarahU!lUra en particular; pero no distante tal cblimitaci6n, tratarerros re
plantear algunas pautas re análisis qoo pl.Edan servir al estudio Ch la ap~ 

piacim re les bczques en otras regicnes d!l país, y tal vez en otras foi:ma 
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cirnes sociales o:ino la mcstra. 

Es neresario aclai:-ar qtC en este caso, centrarros mcstra at.cncim en -

una de las etapas cbl <{)rovechamiento cb las bosques, la fase ee la extrac-

ci6n, qre es en la qu:;, se cbticnc la nuteria prima. L:ls razcnes de tal li

mitaci61 son 1L1S sic¡tlientcs: el qran potencial en lJOo•l\-ES qi.e tiene n\Cstro

pa!s, particulamcntc la Sierra Tar.:i.h=ra; el hecho ee qoo la forma cb te-

nencia cb la tierra sea :>redaninantc!1cntc ejid.:ü y comunal y el CJU! sea ésta 

la fase pdncipal en 1:J íJlE participan los eji<l1turias indí<µlas y oomurerm 

de la sierra. El estudio Cb 1,1 extr.:icciú1, por otra parte, ncs d:.llig;:i nea:_ 

sariarrcnte u traslildarnos a las des fases restantes qte ronstituyen la acti

vidad silvfcolu: la re tranfornuci6n, qUJ cu:!nta cbscle la cbtencifu cb niade

ra aserrada, hasta la pro:1ucción, por nedio cb procesos I1l1s sofisticados ée

ooluksa y otros derivada; forestales; y la cb o:mcrcializaci6n, CJlD contem

pla todas las transacctrnes üntcrcarrbiol d.:? rriacbra y otrCG articulas foresta

les. w Íllp:ntantc dlx:>rJar esl.<lli Joo fas.2s paril co;rprcncbr l.:i princra, pi.Es 

ninguna oo ellas se da en fomu aislada, sienoo qw to::las en o:njunto inte

gran lll1 mism::> prooeso, a saber: la e:xplotacioo capitalista oo un recurso na

tural renov.:ible. 

En el caso de M~xico, cono verem::s en páginas posteriores, la extrac

cim ele las recursos forestales está sujeta a factores ecx;n6ní.ros qte le o

bligan a registrar tasas muy altas ee tala, lo qtC ha prcpiciado qre los ~ 

qms disminuyan a un ritiro alarrrante. Este proceso ha tenido lll1 corrporta

miento vincularo a ciertas etapas históricas royunturales. La prirrera, en

relacifu a la actividad minera¡ nás tarre, en estredia relación con la cons

trucción de los ferrocurriles; posterioarente, rnn la apertura ele los rrerca

d:::s oortearrericanos desp005 de la segund.:• <JLErra mlUldial, a las clenundas de -

éste y nl.'.i.s recient.errente, con el irrpulso a la ganacbría extensiva. 

Pero esto no es todo, a estas etapas, coyunturas históricas qte influ

yeron en el aproved1a'TÚ.ento de los bosqu:s, hay qte Sl..lllfil la explotación peE_ 

rranente oo las especies forestales por su prq>io valor rorercial, con fines

de exportación y ronsuno de productos oo !l1ilc'bra a nivel claréstioo, y para la 

pro:1ucci6n oo papel y otros articulas. 
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La irrportancia c¡m tiene el recurso p~de establererse tanto para la -

eccnomía en su cxnjunto, com:i para la oo los ejidatarios, y as! misrro para -

el pre.pío ncdio natural; para cada uro éb éstos el bosqm representa un re-

curso valioso: para l.:i pr.irrera representa una fu:mtc cb ingresas de gran mag_ 
nitud, dado el potencial cb rocursos ']\E se tiene; para los segundos, en mu

dias ocasiones o::instituye el único ¡¡ecJio cb producción; y para el tercero, -

pues el conjunto do cundicioncs clinntoló:¡icas, físicas y orgfmicas c¡m in~ 

lucro se vincula il 1a C01SCrvucifu cbl conjunto de los elcrrent.CG naturales,

incluyencb todos ac¡t.éllos que si~n al horrbre: su:los, agua, fauna, etc. 

Es rrcncstcr, co:ro prirrer paso, ébscntrafur los supmstos teóricos qoo

pucdan servir para interpretar pnx.x:sos concreta; cccro el qm pt~ten~ -

abordar, es por ello ~ part:im:6 do lo qm para nwstros fines cx::insioorarros 

pra...mi.sa fund.aircntill: la relaciái socied.J.d-naturalcza rrediada por la activi

dad productivu. Las caracterfsticas qll:! esta ha ad::¡uirido a lo largo cbl -

tierrpo y los foctorcs c¡m la han rondicionirlo, IU3 dan la claw para enten-

cbr el aprovcdhlll1i.enlo actual do loo re=sos naturales, pru:ticularrrente ool 

forestal, por parte chl hcnbre, as! i'.\ism:J, las relacirnes sociales y eo::m~ 

cas qoo se han g::.ncr;:ioo en tomo al mism::i. 

En la princra parte ce .:'.!ste estudio se oosarrollan las prcpoos~ts teó

ric:o-rret.odol6gicas <JUC> ncs ¡xmnitirun atx:Jrclar la realid.J.d concreta. o:msi

deram:s prirrcranente l.:i relación sociccl•d-naturaleza caro una relación oo e~ 

:racter1sticas equilibrala.s qu=, posteriornente, se transfoniurá en una rela

ci.fu oo carácter productivo, cuyas rondicionantcH eo::ir6nicas nos permiten€!!!, 

tenoor la irracionalidad cb 1:i ap~iaci6n y el cbsplazamicnto eccnátú.oo de

un grupo oo la sociedad, por otro qu= ser.'.í situad:> en wntaja al =centrar

el oontrol oo loo nEclioo cb producción y ee los pr=scs productivos. Este 

es sólo un priJ1Er nivel ch anllisis, cb rrenor valor si no se aprecia en la -

:realidad. 

En la segunda etapa cbl estudio se analiza el cbsarrollo hist6rico ce
la aprcpiación de los recursos naturales, y entre ellos el bosque. Haoonos 

hincapié en la etapa qu; nos interesa, ¿qtélla en la qoo el capitalisrro, co

rro sistema econátú.co cbminante, determina las relacíooes sociales de produc-
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ci61, e~cialnente oo las m:x:lalidades que ha ai:qitado para el caso de ~-

oo. 

OJnsideru.m::s qoo los planteamientos explX!stos en los dos prirrercs apa.E_ 

tados nos ofreren los lineamientos neresarios ;,iara ubordar el caso concreto-

de la Sierra ':'ilrahum:u:a, tercer y (ilti1ro apart:acb del presente trabajo. La 

terrora parte clel estudi.o c:orprencb la eiqJresi6n o:ncreta de la prd:>lentitica 

sOC".ial y eronl'mi.ca qu:! la extracción cbl recurso manifiesta: la irracionall

fud de la explotacl6n cb los lxlsqtES y el <:Esplazamiento ecrol'mi.co de sus -

propietarios formales (ecunl'mi.c:o porqm no p¡irticipan realm:mte cb los t:ene

ficias que el aprovechamiento cb los bosqms r:editú.:i), asf corro las relacio

nes sociales ele pro::lucciá1, stts caractcrlsticas y determin.mtes. 

En esta tíltinu parte se trata ele arordar tanto los antecerent:cs hist6-

rioos de la regí&-!, CO!rl'.l su situación actml y perspectivas futuras. I~ 

rrente vcre= cáro a lo largo el! su historia los indios tarah\lll\lras han su

fricb el d?splo.zam.iento tisiw y eo::mCmio:> m sus l::o<'...c¡ues-, y que no d:lstante 

las m::xlificaciones a la política inclfcpia y forestal, su status qoo no difi~ 

re en escenciu d?l qm sienpre han tenido cbsc:b la llegada cb los españoles

ª la región a:m los descubrimientos mirerm y su explotación, pas;mdo por la 

declaración, durante 1.1 refornu, cb la ley cb Enajenación ch Sienes a:rnuna-

les, y la construcción de los ferroco.rri les ron el ilflOYO cb las oorrpaiúas e~ 

tranjeras qt.e durante el Porfíriato les ccnfiri6 a 6stas la facultad para -

<bslirrlar loo ten:en.JS cir=OOant.cs, hasta la formaci6n y ccnsolidaci6n de -

los grupos de p;:xEr qU? actualncnte retentan el cent.rol ele la actividad sil

vfcola, ccnsicbrufu en su cnnjunto: El Grupo Chihuahua, y en rrenor grado el:. 

Grqx¡ Parral. 

Tanbíén cbservarerros 00ro las carencias nateriales re los ejidatarios-

les ÍJtlliébn llevar a cabo la explotacím conercial ele sus booqms. En el úl 

tino punto re éste apartacb se moostran los niveles re vida que tienen los -

indígmas. Tan bajos qm a partir oo ellos se explica el qU? se wan oril~ 

des a rentar sus bosqms o asociarse en la explotación de los mism:s ron paE_ 

ticulares, lo cual no ínPlica qtE partici¡:en en forma e:JUit:ativa de las ga-

nancias qm tal actividad genera, poos las errpresas sienpre encuentran los -
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rrecaniS!TOS ~ les penniten aprcpiarse re éstas. 

La exposición finaliza con el análisis re la situaci6n actual, y la -

p:mooracioo oo las perspectivas oo la extraccioo forestal y oo las relacio

nes sociales en la Sierra Tarahurrara. 
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I. l. LJ\ JICTIVInrill PRaXJCJ:'IVA roo lA PffiW\ VITl\L DE 1"€UCICN Ha.IBRE-Nl\TU 

RALEZA. 

El acto huuano cb apro\'l'.!clli1r su entorno es una forrro re relacionar

se ron éste y aurque existen otras, ¡xxb:ros hablar re una conreptual o de ~ 

nocimiento y otra artística cor ejcnplo, la m'.is irrporta.'1te y vital para el -

horrbre e.s la CJ1E sa e~resa en el saretimicnto de w naturaleza a su acci6n

productiva, precisanento por los fines qu" lleva inpllcitos: la su¡:erviven

cia biol6gica y productiva oo la especie htlíl\'lna: sdne ella C'escansan, caro
Clltima instancia, las de!Tk'ls form:is O:! rulaci6n. 

La activicbd r;>roductiva representa una rrediaci~ entre el hcrrtn:e y

la naturaleza exterior, una mo."'<liaci(x1 en la que iJlrixxJ se cbte:mú.nan mutuarre!2. 

te o:::oform.'ll'W al misno tierrpo una unidad incbsligable. A través re la ac

\:ívi&ld produ::Líva el hcnbre se aprooia de les prcductas qm requiere !?ilIª -

desarrollar su vida bíol6gic1 y productiva. !!errro oo aclarar en este rromen 

to, qm entenrenos el t:famino "aprcpiaciro" no en el sentido re "privatiza-

ci61", sioo en referencia cstrlcta'!Cnte a la acci6n llevada a cabo por el -

harore re Lar.:ir y llarer uso de los <Xr1tJa1entes ele la naturaleza. En este -

nivel de an<ílisis ncs roforim:s a w aprqJiacUn qm realiza de la naturale

za, desnudándola ele toda connot:acim econ6mica; aspecto qm por otra parte

será tratado pes teriornente. 

~cb en les escritos oo K. Marx, Alftl?d Sdlmidt oosarrolla la -

iooa 00 la mutua ootez:minaci6n vía actividad productiva. 

'"l'al = los proceses naturales inde¡;endientes ce los -
haibres son, por su esencia, transfornaciores re riateria 
y energía, ta.nbién la producción hurra.na está incluida --
dentro rel contexto re la naturaleza 11

• ( 1 ) 

Y por tanto, aiiadiríarrw, dentro de sus transformaciones, pues el -

haibre al relacionarse ron la naturaleza pro:iuctivarrente, cano rrenciona el-

autor citando a M3.rx: 



"se c:x:ntrapore en sí misrrc, caro u11<1 potencia natural, a 
la sustancia natural. Pme en rrovimiento las fuerzas -
naturales pertenecientes a su corporeidad ( .•. ) para -
iJ!lrq>iarse cb la sustancia natural en una forna utiliza
ble para su ~ropia vid:!. En la rredicla en CJlE el horbre 
rrediante este rrovinú.cnto acttía soorc la naturaleza exte
rior a él y la ca::bia, tril!L<;fonn al misrro tiem¡:o su pro 
pia naturaleza". ( 2 ) -

2 

Tal proreso dialéctico de n~laci6n es idmtificado por Marx caro -

el intercarrbio org~co hmbre-mtur¡¡l.eza; en éste se dio:! qi.e el prirrero se 

está naturalizilllcb y L:i segunda hU1\lni.z¡¡ndo, ( 3 ) 

El haubre no otEcb existir sin realizar el intercarrbio rrencionado. 

~l rredio natural cbticne los satisfactores a sus recesidacbs vitales. I.a

actividad prcxluctiva actlJa en este caso caro uru herramienta rrediante la cual 

transform:i en cesas litiles les elcrrcntos naturales brutos, cb équl'. qm sea -

=i.si<Erada caro la forna vital cb relación. 

Si bien es cierto CJ1E teda; les seres vives realizan intercambio -

orgfuúco CCJ1 la naturaleza, en el caso ful hcxrl:ne ad'.¡uiere cualidacbs especf_ 

ficas <Erivadas d? la prq>ia condici.fu hurona, es por esto CJlL! el concurso -

del honbrc en el p1:1JO?so natural tanbién es diferente en relación a la par!:! 

cipación qm tienen les dcrn.15 elerrentoo naturales qm le accupañan. El p~ 

fundizar en tales diferencias es inportante en la rredida en que cb 6st:as se

oosprenden las particularidacbs oo la forna en CJlE el harbre aprovema su e!!_ 

torno natural. 

I • 2. !.A J\CTIVII.YID Pro:xJCTIVA O:X1J UNA PARI'ICUU\RI!ll\D HU.\ANA. 

En el proceso óa relaci6n ool horbre ron la naturaleza, éste ha -

llegado a ubicarse cano un ente exterior a ella, otorgándose el derecho oo -

aprowcharla para sí, aprcpiarla y transformarla. 

Tal abstracci6n se d:'i a partir cb qt.e el harbre logra, por iredio -

ool ocnocimi.ento y la experiencia, adecuar el rrodio natural ~ sus necesida

des. El ronocimiento sólo surg¡, a su ~z, re la transfornuci6n éel entor-
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no natural. 

Mientras la n:ituraleza es aprcpiada en forma agra
ria y, por consiguiente, se rrantiene absolutarrente inde
pendiente de lec harbres, éstos sm abstractarrente idén
ticcs a ella, están strergid:>s, por así decirlo, en el -
ser natural, en cambio, cu.:incb llegan a clo:ninar a la m:i
turaleza en todos sus as¡X!ctos técnicc:s, ecrnfuticcs y -
científio::is, en tanto la tmnsfornu cm un mundo de mác¡ui. 
nas, la naturaleza se solldifica 0n un en-sf nbstracto,:: 
exterior a los harbrcs". ( 4 ) 

3 

CO'lfonre se dcs<irrolla este proceso el honbre se separa cada wz -

~ d?l resto de la; CO!!pcr.entes naturales. 

Ahora bien, ¿Q\,é es lo que otorga al honbre la capaeidad re la que 

hablanm? ¿Qlé es lo que hace su prcpia especificidad y la oo sus transfOE. 

maciaies ce entre les CQllXJrentes naturales? 

La posibilic1:ld m ü.bstrnccifu del harbre con res¡:ecto a su entamo 

natural y la particularidad cb sus transfomaciores, proviere de las carac~ 

rísticas que lo dístirqmn de les cl=nás elerentos de la naturaleza, particu

larnente ce los qi.e caro él sm considendcs seres vivos: la flora y la fau

na. 

El elenento natural humano no es cualquier elerrento, su prillCra -

particularidc'.ld está dada por su rondícioo de ser vivo. &ro las plantas y

lcs animales tanbién sm se1t!s vives, se prcdr:ía argÜir ccn acierto. Sí lo

son, ¡:ero el prirrero cmterrpla cualidades que las segundos no presentan y -

que cxmdícionan una forna de apropiación de la naturaleza distinta a la efe~ 

tuada por los dew.ás seres vi ves. vearncs cuáles sm éstas. 

~ pte<h distinguir al harbre cb lro denás seres vives por su ~ 

cidad oo oonciencia, ¡:or su libre albedrfo, por sus prácticas políticas y J:!:, 

ligiasas, (.'.Bro scbre talo porque es capaz de producir sus prcpics nedics ltl'l.

terial.es de existencia, es decir, ce oonstruir sus condiciores 11'ilteriales ch 

vida; atributo q~ les dcnús seres vivro no han resarrollado, pues a pesar -

re qoo algt.II"OS son c.::iparos de llevar a cabo labores encaminadas al logro ch-
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su subsistencia, ésta se ene1.entra ubicada dentro cb un rol qm la prc:pia ~ 

turaleza les ha agignaó:l y CJ1.E oo pi.eren c:arrbiar voluntariarrente. ( 5 ) 

K. Marx y F. Enr¡els tratan esta diferencia en su manuscrito "La -

Iooolog!a Alem:!na", cuancb se refiemn a la capacidad hurrana oo coostruir -

sus prqJias a::odiciaies cb existencia material: 

" •.• El harbre misno se diferencia el::! los animal.es en el 
norento en qm o::rnienza a prcducir sus rredios cb existen 
cia, paso adelante d?tcrminado por su prcpia constitu-= 
ci!'.n física ( 6 ) 

Este, se pu:!cb cl:?cir, es d m::m:mto hist6rico cb la diferenciaci6n 

ci?l harbre ron rcs¡:ecto a los cbnús seres vivos y, a.sí misrro, cel inicio cel 

proooso oo su "separaciá1" cbl entorno natural. Así la posibilidad ele pro

ducir sus rredios cb vida lo coloca en un h.x:rar privilegiado, al asegurar cm 

ello su existencia roterial por rredio de la producc:i6n. 

Harines y an.irralcs ¡¡provechan y transfoman con su trabajo a la ~ 

turaleza exterior, tal ¡:x::sibilidad no es prerrogativa htmana¡ la diferencia

oo tal c.:ipacidad está en loo d:Jjetivoo ~ la prcmU':!\el y en las caracterís

ticas qm ad.1túem, t.:into Clnncb proviene de acciones humanas, caro cuancb -

es producida por aninulcs, pms: 

"DJdo qw ( •.. ) lo Cinia:i qm pi.eren hacer lea anirrilles -
es utilizar a la naturaleza exterior por el rrero hecho -
de su ptesencia en ella. El harbre en carrbio, rrodifica 
a la naturaleza y la Lb liga as! a servirle ... ". ( 7 ) 

El acto 't? m:xlificar adquiere para cada caso diferencias radicales 

Eh el caso re los anim"iles, la accién qm llevan a cabo es catpletarrente in

voluntaria; no ocurre así con el hCll1bre, quien oor su parte influye scbre la 

naturaleza planeada e int.cncicnalrrente y pretenre, ccn su accién, la coosecu 

cién de fims proyectacbs con anterioridad. 

Las labores productivas constituyen la crodicién fundarrental oo su 

sUllervivenc:í.a y ello lo obliga a ei<plorar y oonooor su entorno para, a su -
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vez, aprovecharlo y asegurar su re!>roducci(n material. 

a.iando el ser humano efectúa estils labores está produciendo sus p~ 

pios rrcdios de vida y, a la par que asegura su reproducción bio16.Jica, se --

a:nstruve así misrro o:Jno ente productivo; a tra\'l?s re las prácticas prcxiucti

vas qllc! lleva a cabo caiforma, a ¡J<.1.rtir el~ su entorno m1tllt<ll, rn rredio pro

picio p.:ir.:i su s1JJ:icrvivencia. A este hecho haren t'Cfcrencia K. Marx y F. E:n

g:?ls cuancb llegan a la conclusiál cb qm al pro:1ucir sus iredics de vida lcs

harbres estt'in edificando su pn::pia vid:! n11te1ial. 

COndicirnantes de tipo social, eccn(mico y político qw van nás -

allfí cb la s.í.mple reproducción biol&;ica, han cx:<JSionado qoo se rC11ll'l la ~ 

dad indisoltblc ~ el harbre guarda ccri la naturaleza, quc ésta es la base

cb su existencia y que por t<mto es neresario quc se re!lp:!ten las leyes quc

rig:m sus cicles rü<Fr:ct:ativcs, ptX?s re ello re¡::ende la reproduccifu de sus

o:ndiclooes cb vida. 

Si el entorno n.:itural ccnforno la foonte ch O::n~ provieren tcdos

lcs rorpcncntes ne02saria; para la vida hurrena, entanres no pl.-ede darse aci¿ 

vidad prcxiuctiva fuera del cootexto natural, - por lo tanto el hrobre tiene

una repend:mcia Vitul cai respecto al ¡redio arrbiente qoo le rodea, <.b tal -

forma quc cualquier canbio ocurrente en él, repen..---utc ncresariairente en el -

prcpio ser hununo. Engüs enfatiza la prioridad cb la naturaleza y la im

portancia cbl trabajo (categorfo quc a:p.ú icbntificaum 00110 actividad pro-

ductiva), en la produa::ifu de la riqucza y en la reprcxiuccHn re la espacie

humana: 

"La ftente de toda riqwza es el trabajo afinnan los E~ 
nanistas, lo es junto c01 la naturaleza proveedora de -
les nateria.lcs qm el horrbre convierte en riqucza. Pe
ro es mud1ísino nás que eso, es la condición fundarrental 
de toda vida hum:ma, a tal grado qoo hasta cierto punto
deberrcs Cbcir qoo el trabajo ha creado al prcpio haibre". 
( B ) 

Altbcs factores; la naturaleza y actividad productiva, s01 esencia

les para la reproducción fu la vida humana: la prirrera porque es la f\.ente -
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prirrera oo t<xbs loo rredioo y rojetos oo trabajo y en s!ntesis oo los prtx'luc

too o valores de uso qm la sociedad requiere; el segundo porqoo c:nro aIX)ta -

Marx: 

"Q:m:l creador re valotes cb uso, corro trabajo útil, el -
trabajo es p:>r tanto, una oo las cmdiciones re existen
cia del hatbre iroep::mdienterrc:ite a todas las formas so
ciales, constituye una rea~idad natural eterna para rre
diar el intercarrbio natural entro horbre y Mturaleza, y 
por lo tanto la vida hLll;un:i.". ( 9 ) 

Por otra parte, tal reluci6n es m.'ís o:irrpleja cb lo que parere, ya

qm no expresa tari sólo una relaciá1 de arrovechamicnto-satisfacciá1 re ne~ 
sidacbs vitales. Si bien o::nprcncb loo elcm:mtoo trabajo (actividad prodll5:. 

tiva) y entorno natural. Hist6rkarrcntc en la ronjunci6n de estas dos va

riables intervienen factores qu:? cbec:Eren a aspactos sociales, coon6ni.cos y

políticos ~ en no rontadas ocasiores conducirán a los harbres, onsicbra

chi en gn{JCS sociales, a la roalizaciá1 de prácticas productivas coo inpli

cacimes lll.;i:¡<ltivas para la sociedad en g:!OOral, al atentar contra su rrcdio -

natural, sooro tcxb si mnsicbr.:irros que el horbre configura en gran rrcdida -

la historia cb su entorno natural, tanto coiro 13 naturaleza ccndiciona ld -·· 

historia cbl h01bro por el t1Cdlo fund:lllental oo coosti tuir la prinera foonte 

cb satisfactores y base de ctUlquier activid1d productiva, oo iGUÍ el carác

ter socichist6rico que otorga H:irx a la naturaleza. 

M'lrx y En~ls, una ~z más nos expresan la idea oo la mutua cbter

minacifu y W. reciprocidad que se da entre nrrbos procesos hist6rioos, cuancb 

noo hablan de la historia caro ciencia: 

"Nosotros ronorerrcs tma sol.a ciencia, la ciencia re la -
historia. La historia pu:de cbterminarse bajo cbs as-
~cta;; se poooo dividir en historia cb la naturaleza e
historiil de loo hrnbres, ::iero éstes dos ast:ectos no pue
oon separarse cualquiera qoo sea el tienpo qm hace qm
loo honbres existen, su historia y la de la. naturaleza -
se CCildiciomn recfprocammte". ( la ) 

A rredida qi.e pasa el tierrpo el harbre aprenc'e los efectos y o::mse

cuencias oo loo actoo qoo enprende soore el rredio, del misrro rrocb qoo la u~ 



7 

lidad CJ1X? le reoresenta; el cmo::i.miento qi.~ sciJre las leyes y carportamiento 

de la naturaleza se ha verúoo acunulanoo ce gereracirn en <pneracioo, le pro

porcima la posibilidad <b aprowcharla, acbcu.:indsse a las leyes CJIX? ricpn su 

carportamiento. 

El =n¡:ortnmiento cb la naturaleza se encuentra reqioo por leyes f!_ 
si~CJS inmutables, las llim'Bd1s lt!yes c¡.:!mralcs cb 1.1 rroterfo <'e ¿qu!

qoo la ébtenninacioo hwr.ma sdJre el entorno natural se cristalicen en la for 

na en que el harorc en sociedad se ¡nesentn illltc <"l, es cbcir, la manera en -

qm utiliza dichas leyes para su orrpio b_>ne ficio y los rredios <'e los qoo se

vale para ello. Di est-L? senticb, A. Schmidt nos presenta una naturaleza qiE 

s6lo pmcb ser aprcpiada bajo ciertas o:nüicioncs: 

"La sociedad se ve !;icnure fmntL? a las mismas leyes na
turales. 41 estruct~a histórica qtC as= en cada ca 
so cbtermina sin errbar~-;o, la form.1 en qoo los horbres se 
expcncn ::: elln.<i, asi corro su m:xlo m acclrn y su daninio 
de vali<'ez y, Wrrbi6n la rrcdida en q.r se les pmce cbs
ctbrir y utilizar socia1~nte. El poderfo cb la natura 
leza no se pu:<b ~rant.lr tot<ll.!1Ente. Esta s6lo se = 
ébja dan:i.mr cu.:indo se roincicb con sllS pi:qlias leyes".
( 11 ) 

Si bien es cierto ql.L'! el ;.iprO\~?c:hamiento cb la naturaleza sólo se

logra cuando se ooincid:! o;:x1 sus prcpias leyes, tarrbíén lo es qi:e el uso c:b

los caiporentes naturales true cmsicp una respoosta cp.e poooo ser ce efüc-

tcs contrapro:lurentes para el honnre, scbre tocb cuancb son transgredidcs -

les cicloo rc~erativos de eses caipcnentes, es decir, cuando el tmpacto oo 

la actividad productiva hum:uu logra transfomar el arrbiente a tal graéb CJllt! 

éste ya no p1.ed: rceuperar su estacb original; llegado este rrorrento se aten

ta contra las oosibilidacEs cb reproduccioo, no s6lo biol6:¡icas sino también 

productivas cbl harbre, pt.es un uso irracional ee les recursos pIBéb aca--

rrear, entre otri.l.S situaciones, el agotamiento de los mi= o su contamina

ci~, torntincblos en no uproved1ables. 

No es ni:estro cbjetivo en estCG rrarentoo agotar el tenu de la rela 

cioo haibre-naturaleza vía actividad productiva, sólo herros qtErido estable

rer loo lineamientCG a este respecto, q1.e ncs servirán de herramientas para-
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pc:OOr explicar las fornas e intensicbcbs de les .:iproV{)chamicntcs de los teCUE 
sos naturales qll:! realiza el hanbtu. Tales a:no•":?dklmi.cntoo, coro 1.erorros -

en el pr6xim::> apartado, respmder. tcmbi6n il. factm~s p!:CQi<l3 re la organiza

ciro que los h01tires establemn entre sí fl'.isnns ::?.1 tomo a lil naturaleza y su 

apropiacifu. Por otra parte c:ll::i2 rrcnciooar 11ic im estudio sobre este t6pico 

rosult.arfa iJrportante para caiprcmbr tilnto la ¿¡ctitud del hrub1-e ante la na

turaleza, = les irrpactos rr6ra:rente cool&_¡icos '1\.l2 tiene su accifu scbre el 

rrcdio natural en el qu.:: h.:ib.i.w. 

Para nu::!stros fines, hemc:s a00rd.1do el punto sólo en el sentido p1:~ 

ductivo de la relilci&1, cm el cbjeto cb sustentar loo siguientes supU:?stoo: 

1) El hatbre y la m1turaleza se cbt:ennin,m rnutuwrent.c en un pro:eso dia~ 

t1co, ¡x>r lo qm se p.:ecb hablar re una lll1idad inclcsligable entre ¡y:¡u11 

y su entorno natural. 

2) las transfornucie>n')s resultado cb las uctivi<i1des prcductivas humanas -

sm en esencia di.fcrent:cs re las prceu::ic:a." por otroo elerrentos natura

les, pues prco:icbn <b accicnes voluntarLi..s; ello se thre que caro ser -

vivo racimal, el harb::-e ticm cualiclilces int.rinsccas que lo diferen-

cian de entre loo seres vivns y le cl.:tn lil ¡::csiliilidud ce daninar y s~ 

ter al medio natural a sus propi;:i::; mrx?si da.cbs. 

3) La actividad prcdllctiva constituye una lll2diuciéo entre el hanbre y la -

naturaleza, tal mdiacU:n responcb al conocinúento qtE el harore tiene

de las leyes y conµ:irtamiento de su entorno natural y cbl grado oo des~ 

rrollo qm haya alcanzado en lil el.:lborac.i6n cb las herramientas para --

realizar la a¡m=!Jiaci6n. La relaci6n qm el harbre estable~ con la -

naturaleza a trav<!s de las prácticas prcductivas es carpleja, pms está 

<i:!terminada por factores e1:temoo qoo van n<'js alla de la reproducción -

biol(x¡ic.a y m:lterial. 

4) La naturaleza exterior y actividad prcd.uctiva (trabajo) sc:n vitales pa

ra el hanbre; la prinera, ¡x>r ser la fu:mte cb todos los rredios re pro

ducci6n y el contexto base re realizacié.n de cualquier labor productiva 
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la segunda, por representar la herramient.l por rred.io da la cual se efec-

t(ia el aprowhcarniento cbl rred.io natural. A tral.és cb ella, el honbre-

a la par qU? se .:iprcpia cb los Siltisfactores necesarios paro su reprodu::_ 

cioo, provoca transfornncio1cs en el rredio, cooclicicnuricb en este senti

cb la historia cb l<t mturalcza exterior a él. 

5) Y por Ciltirro, que la n;¡turalcza tiene capuddacl de respmstil ante la ac

ción productivil d:::l hc¡¡br:c, y CJ1l'.' 6st;1 pucd:! resultar negativa para las

prcpias posibilidacbs cb r:cprcx1ucci6n cb Ll vida humana, si sen transgrs_ 

didos sus cicles regercmtivos. En e!;tc .sentido t.:lnbi6n la naturaleza

cmdicicna la existencia d~l tY.nbre. 

Una W!Z establccidcs los antcriot"Ds postulada;, pccbrros in::ursioror 

en las cbteuninantcs oo la foriP<1 d:J a¡m:;?iaci6n cb lo natural exterior y así

misrro, en las inplicaciooos sociales Cj\X! contiene, es cbcir en les fines que

pratll.l')ven les acta; prcducti vos voluntar:ics ¡ ~sta será nuestra tarea en el -

pr6..v..irro apartado. 

r. 3. EL CAAACTER sccraHS'fO!UO) DE LC6 Pro::ESa:l DE APOOPIACIOO, su EX

PLICACirn A PAl'<rIR m I.l\ J..o:;J:Cl\ CEL CAPITAL. 

Los proceses prcductivos tienen un carácter socid1ist6rico, dado -

qte soo resultado y dan origen a relaciores sociales entre lee harores a t~ 

~s del tie¡¡po. 

Al resurrollar una existencia produ::tiva el halbre lleva a cabo -

otra sccial, ya que no s6lo se cbrenVU?l~ cato ente pr..xluctivo, sino cano

ser qoo establece rela_cirnes con otros haibx:es. !E aquí qoo su relaci6n -

ccn la naturaleza no acl:}u.iera tan sólo un senticb biolóqico sino tarrbién so

cial y ecorónioo. s. sagú, rescata esta tésis ce Mane cuando nos habla cel 
CO'lCEpto capital-relación social. 

"En la p!'Xlucción, los horbr:cs no act(ian solanente scbre 
la naturaleza, sino cJl.i? actuán t:arrbién los unos scbre -
los otros, no pt.Eclen prcxlucir sin asociarse re un cierto 



m:xlo, para actuar en canún y establecer un .intercarrbio -
de activiclacbs. Para producir, los harbres cootraen cb 
terrninadoo vínculos y relaciones sociales, y sólo a tra=
ws de ellos, es OJ!lO se relacicnan cm la naturaleza y-
a::roo se efectt:la la producci<'.:n". { 12 ) 
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Dichas vinculaci~s srn, pcr otra parte, indep:mdientes cb la vo-

luntad hU!Mlla y <:b carácter necesario, o::mstituyen relaciones de produccioo -

que correoond:m a una <.Ctenninild.:I fase cbl ebsarrollo d:! las fwrzas prodoct! 

vas nateriales, y oonfonran así mismo i,1 estnicturil c;cPn6ni.ca cb J11 sociedad. 

Las relac.icncs socfoles cb producción fomnn lo qm se llama rela

cimes sociales y hacen rofemncia a la distribución cb las funci.rnes y la -

ubicaci&1 en la oroduccirn de los individoos consicbracbs en clases soci.l.:.C,:o. 

Ahora bien, si los prcx:csos pro:.tuctil!O'i tienen un carácter so:::ial

e histórico y no poocbn darse foora del cmtexto natural, cbl.:crros entonces,

para nmstro análisis, trasladamcs al nivel de la relaciC'.u sociedad-natura

leza y estOOiarla inccn:porandc loo factores sociceconónicos qtie involocra; -

es d;cir, des<.b la p:!rsp:?ctiva ya ro tan sGlo cb 1:! !E'Jilción harbre natura~ 

za, via actividad productiva, siJ10 a p..utir cb 1:ts n~1:1cíores socioecoo&ni

cas que sll!;criOOn al .:inrovechamiento de los recursos natural.es. 

Todo p=so ptüductivo tiene rorro prirrern instancia a la natura~ 

za rorro base, la fonna e illtensidad en que se ¿¡provechan les i-e=sos, los -

nedios usadcs para ese fiJ1 y las in{llicaciores sociales qoo trae ccnsigo la

apn:piaci6n oo¡:xmren de la conjugación cb da; factores, a saber: las caracb.:_ 

rlsticas del rredio natural qoo se resea aprcpiar y el binanio fuerzas prod~ 

ti vas-relaciooes sociales de produo::ión. 

ws des segundos elcncnto; que plEden ser considerados rorro ejes -

rectores de la apropiación conprenden, el prirrero: el trabajo <El haibre, el 

d:ljeto 00 trarojo qtc no es SÍJ10 naturaleza exterior, les rrediCS re trabajO

(rerramientas o (itiles sdlre las cuales se eje= 1a acción re trabajo) y -
las técnicas de pro:iuccifri, basadas en el conocimiento re la naturaleza; y -
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el segundo: la fonra en que se organizill1 los harbres y las rolaciooes qm es

tableo:m al efectuar la aprq:>iacifu. 

cuando el harore inicia las labores productivas crrpíeza a provccar

canbics cada wz ir& r3<lícalcs en 13 naturaleza. Al efectuar la pro::loccí6n

cb les e lerrentos c¡u:? requiere pai:a subsistí r. y no sólo tararlos tal cual la -

naturaleza les brincb, la es¡:ecic htr.<1m1 forza les ciclos natur-ales y hilo:i -

uso cb sus leyes arecuándolas a sus neo:Js.idadcs. C0n la rcalirncifu re las

pr<'ícticas productivas, se g-21.:r:m tanbión re bcimes sociales y ea:mánicas -

q1.e resultan inpresc.indibles cmfotm.: creoon L:is remsidacbs m satisfJctores, 

se oosarrollan las act.ividachs pm:luctivas y se cspJci;iliza la produccifu. 

\\::!anos el prcceso c.EsdQ e 1 início c.\:, 1<i ;igrfcultura y la ganadería

coro pr<'íctic.:is productivas. Esta; fcn6rn:mm cbsd: sus inicies irán acanpañ:: 

cbs no solo ele las tril.J1S fonro.ciorcs q~ se rer¡istn.~n en la naturaleza sino -

t:arrbién oo la mcdificacitn del 110clllS vivendi hurruno -reco~ que la histo

ria oo cui!x:t; se enet>?nr.rn vlnc<.ll:iC:a y se cbte rmín:i rnutuam:mte. El sed:mta

rism::i al que condLO:?n llevdr.'í ,1 caifotm.c-iciorrs sedales con una oryaiiíz:!Ción

cacla vez mis cstructur:u:l.a, pu::s ron ellas se qencra el pr=so ele privatiza-

ci6n de los nuclias ce pnxluccifu, configui::ínclosc una ubicación es¡:edfica ee
las grupas sociules en torno ;:i esos nudim. Se i.niciará cb igual forna el -

proceso ele oosarrollo cb las fl.X:!rzé!S pro:luctivas, ele la divisi.:'.n sccial del -

trabajo, etc., es clccir, cl::!l desarrollo cbl binomio fmrzas productivas-re la-

cienes <b pn:xluccioo. En el proceso se cpner¡¡rfi una cada vez mayor aprcpfo-

ci6n oo los recursos naturales, intensiva en términoo pro::loctivos y extensiva 

en el contexto espacial. 

En este senticb poébma; anotar (j\E a cada estado hist6rico-scx:ial,

correspcnoo una forna de aprq¡iacim daninante, vinculada a la cx:mjugación de 

estos dos ele!rentos y a las neresidacles sociales por satisfacer. 

Asi tererros que mientras el ha!Pre no realiza algún tipo oo activi

dad pro::luctiva, la forma re aprcpiacién ad]uiere la sínple forma de reoolec

ci.6n poos, al no involucrar prácticas productivas oo alg(in tipo, sólo haCE u

so re lo que la naturaleza geoora internarrente: frutas, anirrales oo caza, etc. 
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una ~z qoo han sic.b iniciadas las labores productivas principian -

r=soo qoo rrorc.:irfui m.cvus t6nic.:is a las fonus cb ¡¡prc:piacioo, el sedmta:

risln:J al t~ ccnduccn llcvar5 fin.ürrente a la privatizLlcioo y conoontracifu -

oo tierra, ba;ques y herramientas (nl'.!dim cb prcxiucci6n), cb la mismu fornu -

~ los utensilioo cE los ql.12 ~,e VL!lrp el horrbru pL!n la a!)ropiacifu de los -

recursos, serán ':;ida vez 1T1;"is sofistir.ados, t.':l L:i r.cdicl1 en í]\ll sean nuyores -

loo crnoci.micnto:; L"Jl.C tenga cb la n.1t:uralcza y su ccrn¡xirtamicnto. 

Dichas transforam:::ioncs ale-1nzun su cll.nnx cuando el sisterr.."1 eoon6-

núco capitalista se instaur.:i CUY<) OOmin.:mte y lL1 producci6n masiva se genera

liza. Este tiene ca:ro base>, la circulacién libre tb rrercancías y el inter

carroio entre pro:luctores. Lo <JU! ür¡.ilica qu::! la fuerza ch trabajo sea libe

rada re sus rmdioo de pnxlLll.:.'.iG:\ y J.<iruiera lu. cmnotación cb rrercancfa al -

ser cmtratada ¡:or un salario; la unidad ccon6mi.ca c~cl productor directo em

pieza a ran¡::cn;e y ceo ello su::; fX!trON)S a~ prcducci6n-autoconsurro, clesarro--

1L1nda;e el rrercado y la espccializaci6n cb la pro::lu:::ci6n. La existencia cb 

ft.Crza de t .rnba:jo libre interviene ilJllÍ cerro un factor n<is cb producción qoo

involucra la dJtl!nci6n d::! plus·:all'.a y el dimro cono 1tf.!tii.u J:! inte=mbio. --

( 13 ) El establecimiento d2 este ti1:0 t.b relilciorcs w producción cornil-

ciooa fornns c'e aprcnL:ici.én c:b los recursos naturales qtc ilwolucran ya no -

tan sólo la finalida.d de la reprocluccim biológica <..'el conjunto hlmll1o, poos

m.is allá de ésta se ubica el cbjcti vo e~ a::;e9ur.:ir la rcprr.:duccioo del si.srenu 

ecxn6mico instaurado, a partir de lo cual se poocle caracterizar la relacirn -

sociedad-naturaleza corro una relacioo no solo biológica sino tanbién eoonáru.

ca. 

Esta fornia ch relaciones sociales ch pro:lucci6n se expande a partir 

cb lo qoo M:lrx llama la acumulaci<'.in originaria m O'lpital, qoo es: 

una transforrracirn forzada cb la propiedad inmueble 
cE los más en beneficio de loo 1ronos, una clase ce pro-
pietarioo rurales qU2 produre t_:>ara el rrercado en expan
siái y ~ pcsee el suficiente peder social caro para 
lanzar y rontrolar tcxla la qJeraci6n cb c:bspojo •.• ". 
( 14 ) 

Cuando el sisterra ea:mánico capitalista se expande y danina, el aprovec:hami~ 



13 

to re les recursos naturales acquiere cualidacbs que rcspa1<:En a una lógica -

particular re carácter ecrn&ni.co: el lcqro re las rruyores ganancias en loo -

tienpos rr6s cortos pcsiblcs y con los mín.inos erutos. N1oru, la actividad -

produ..."'tiva transfornL1oora incorpora no sólo el razammiento "tonar p.:¡r;:i sro1:1::. 

vivir", sino "tcm:ir para acumular"; y ello canptl'.ncb la rona:mtracim y m::no

polio cb les mcur.;oo n;:iturales y cbl capital, ,1sí caro el cbsplazamiento cb

la; prcxluctorus clirectoo cb sus rred.ios cb pro:luccim dado qw, caro rrenclona

Bagú, el capitalisr:u o:rrD si!;tem..1 cc:onérnico presenta caractcr!sticas que pro

vocan la confonmciá1 cb csto..s fenéner=, al constituir: 

l, "Un tipo cb prcxlua:i6n de nerc-.ancfos -<:!S recir, bienes y 
servicios que se carpr;in y se vcncbn en tL'l rrercacb mucho 
n<1.s expansivo que otrr.s qu:? han existid:> y existen aún -
¡;ero no son capit.:il.ismo. El c.Jpitalisrro, es ~ nnturaJ.i:. 
za, expansivo (, .. ) Esto iirPLic1 un;i nnrc.:ida tencbncla 
a doninar un espacio ea::inánico cada wz 11t1yor, a trans-
fonw.r todo otro tipo 1.i! pro:1ucci6n no capi~11ista en ~ 
pitalista .. ," 

Y añadirlam:::s, a una conOJntracit'n 'i e:mlotaci61 mSs in
tensiva re las recu:.,;05 naturille!l, ciirectarrente relacio
nada con la L'1corpornci6n m'lSÍV<l cb productos <l!l rrcrca
cb. 

2. "Un tioo cb transform:1ciál cb la ao•pacldad productiva -
del haibre, ffsi.ca y rrent:.:1l, en rrorcancía. caro tocb -
tiene un precio, nada se pued:l prcducir al márc;µn cbl -
rrettado capitalista". 

El hQltire, qm cano parte t~ la naturaleza coostituye un 
recurso natural qu:! se emresa en su fmrza re trabajo,
no es la exrepci6n, su capacidad prcductiva se transfor
ma en una rrercancía y caro tal ingresa al rrercado ptes: 

3. " ••• In producción capitalista no es sinplerrente la pro
duccim de rrercancías, es esenciill.m:;ntc, la produccl6n -
re plusvalía". 

Qoo es obtenida a través rel trabajo inpago al trabaja-
cbr. Ello es pasible po~ el sist:enu capitalista es
esenclalnente: 



4. "un tipo cb cüstribucim, cbsir¡ual e injusta, rel conjun 
to re lag funcimes sociales y cbl p<Xbr social, ~ en:' 
C}3ndra una sociedad cb clases c.:iracterística". 

~sultante cb la oona:mtracifo re los ITCdiOS producción, 
C}3neracbr re un proceso ele rliscciacifu cb los pnxlucto
ms directcs cb su.<> rredios cb oroduccifu caro tencbncia
g.:meral, lo '.jll(! :.iJ!1ifica lil fcnm'.IC'°.'°"1 cb una clase que
control.a cb una u otra fonm los rTCdics cb proouccifu y
los prcx:esos productivos y otra que tiene qu? ~cbr su-
ft.erza oo trabajo para sdlrevi vir. ( 15 ) 
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En l:<lles ci1:C1.mst..111cias, la:; anrm'Dchci.'!li.enta; ad-juicren fornas par

ticulares cr¡:cndicntes ch factores ccm<.ruicos y sociales, El cbsarrollo ele 

la.'> pr.'lcticas pnxluctivas, que cscmd.:! ahora intereses econónicos, aun.:icb a -

las neresicbcbs crecientes r.µ la sccicdad tiene cb valores cb uso, provoca -

<JU:? las variaciol"L!s qu:~ suced:-n en el cntornJ acl:¡uieran una intensidad y for

nas para las cuales la naturaleza, en muchas orosiores, difícil'!Cntc encten-

tra nec:mismct> ~ le pennit.m recu~:.<rar su .:mterinr estado por si sol1l, are
m"1s c.b dar origen a la conform:icifu cb una cstructun productiva caracterísq 

C<l c.b clases al inducir la disociación cb los productores c:b sus rredios oo -
producción y su diferenci.aci6n. 

El siste.!1<1 ecmónico capitalista cbsdc su origen ¡x:im en marcha rro

tores que dJligan a um verdad:!ra revolución en las fmrzas pro::luctivas y en

la naturaleza, as1 COI~ en la a:xx:ieraci6n y el intercanbio entre los grupas -

sociales. El ccoocinú.ento, por una parte, se transfonril en una f'terza pro-

ductiva muy activa pl.Y.l'> : 

"La naturaleza ro crnstruye m"iquinas ni locom:itoras, fe
rrocarriles, electriL telegraphs, scefacting, mules, etc. 
SOn éstos, producto:; oo la industria htm::ma, material na 
tural transfornodo en 6rganos d:! la voluntad hum:ma so-=
bre la naturaleza o re su actuación sc:bre la naturaleza". 
( 16 l 

Transforanciones qt.e si bien tienen qoo ver ron las ·necesidades d:!l 

harbre, tanbién son prooucto re un conocimiento cuya evolución marcha aoord:!

a las necesidades de reproduccioo oo un sistema ea:n~o:>. 
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Y, por otra parte, el trabajo del productor directo ro etmple ya la 

mi.Slla funcioo al peró:!r el a:mtrol de sus r.edios de producción y del misrro -

proceso productiV'D, lo <JU? da o::no resultado crnrbics muy i'l'pOrtantes en la or 

gunizacioo social ya que: 

"En esta transfor!!Ucil'.n lo <JU! ¡¡parcm caro pilar funda
rrental de la orcducci6n y cb la riqueza no es ni el tra
bajo irnrediato ejecutado por el hanbre ni el tienpo qi;e
~ste trabaja, sino la a;ircpiacirn ch su propia fuerza -
productiva <J:mcral, su canprensi6n de la naturaleza y su 
daninio oo la misma, gracias a su existencia cano coorpo 
social, en una palabra, el desan:oll.o cbl individuo so--
cial". ( 17) 

En el contexto cb las relacioms scciales de pro::lucci6n capitalista 

la<; fomus y ritm::G cb aprovechamiento ¡ sus .i.nplicacion?s sociales est11n di~ 

p1.estas tanto oor la 16:¡1.ca repro:luctiva del sisteíl\3. ecoOCroico descrito, caro 
Por las neresidacbs crecientes de satisfactmes scciales, dado CJl.E el sisterra 

ea:m(mi.co i:i(j2 1:J.g relaciorl'!s sociales cb producción y dentro cb ellas la -

aprcpiaci6n el' loo recurso;, al condicirnar les lireiJmientos de orgillúz,ici6n

de los ha1bres en torno a la explotacién de esoo recurse<;, tanto [.>ilra cacla s~ 

ciedad caro a nivel mundial, y us.í mismo, el <Jrado de desarrollo c¡t:e alcanzan 

las [lk!rza.s prcducti.vas, unoy<ldas en el cada wz 11\3.yor a:mocimiento ele las le 

yes raturales y oo las posibilidaoos cb uso d:! la misnu naturaleza. 

En esta rredim el sistenH ecorónico marca qu:! elerrentos naturales -

se ceben aprcpiar, en q~ cantidades y con c¡OO t6cnicas, y condiciona la ubi

cacifu de les agentes sociales con respecto a la posesión de los rredia; cb -

prociuo:::ioo y la distribución de la riqooza que enana cb la naturaleza. Has

ta <qui se pi.ede decir qLE la forna e intensidad qtE en cada periodo hist6ri

co presenta la apropiación y las ro¡:ercusiores que tiene la naturaleza, y la

estructura cb las rclnciores qi.e se dan entre loo horrbres, provieren cb la -

conjugacifu ele las variables: reresidacbs sociales-relaciores sociales de pr~ 

ducci6n (sisterru econ6mico) , y características rol rredio anbiente natural-ca-

pacidad regenerati va re la naturaleza. El orir.ero expresa las condiciares -

de loo ritm:::s y fornas cb la aprq:iiaci6n, y el segundo las i.nplicaciones tan

to a nivel cí:l la naturaleza exterior caro en la scciedad. 
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Cuando se expresa la ifua re qoo los ritmes y fornus de aprovecha

miento están social e hit6ricarrente cbterminacbs, se hace referencia al hecho 

ele CJlE adiuiere diferencias fupenclient.es e.El sistenu cconónico CJlE predanina

y del per!cdo histórico en el qtE se dan, y con ello, la organización scx:ial

CJUJ en este tienpo se configure, al igual gir el <:bsarrollo alcanzado por las 

flX!rzus producti v..is. En ese sentido, awx1m en ~rmi.nos generales cbedecen

a un mxlelo econ6nico es¡:ecífioo, la; prcxxsos cb aprq:>iaci6n ad:¡uieren cara~ 

tcrfsticas particualres tanto espaciul caio tc;r;::crnLrrentc, es decir, para ca

da forneci6n soci.:11. 

En el mso oo les aprovechamientos regidcs por el m::xlelo ecan('.mi.co

capitalista, particulanrcnte en las fornucimcs so:::iales caro ia nuestra ~ 

siooradas en sUbdesarrollo periféricas o tercermundistas-, éstos oopencen de

una serie ele factores entre los qm cill::e rest..•car: 

a) r.a f.oniia en el l}\)3 el c1pitalism:i roro sistellll e:::cnóni.co se -

:d1'?ta o transforiro las cmdicímes existentes, haciéndolas -

prcpicías pura su resarrollo, tanto 001. n-edi.o rotura! en el -

qi.e actl'.l.:i, caro en el imdio social, y ia respmst..1 qm dan am-

bos a la peretraciál ele did10 sistenn. 

b) Las rel..:lcímes sociales re prcxlucci6n cJW sa gcreran en el p11:?_ 

ceso, tanto a nivel interno caro externo. En otras palabras, 

dentro oo la misma formación social en cuanto a la conjugación 

de loo diferentes elcrrentoo CJlE intervienen en el proceso pro

ductivo, sus relaciones ron la naturaleza y el pa¡:el éE los ~ 

versos sectores sociales qi.E o:in=ren en tales !_Jrccesos; y -

fuera ch la formación social, en las relaciones qm se est~ 

cen entre las di\.ersas forrrocirnes qtX? acuren al rrercado, con

siderado éste en tcxlos sus aspectos (rrercado cb clirero, re te:::_ 
nología, re productos, etc.); arr!Jos regidos en su cmjunto por 

la 16}ica reprcxluctiva cbl sistenu eron6nico capitalista. 

Por ahora s6lo estudiare11Ds el aprovechamiento de los recurscs natu 

rales, particulariiente rel rosque, para el caso de ~xioo.· Para ello es rre-
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nestcr situar el '?lanteamiento del ptcblcl!ll a ni~l cb las nacieres latino-ure

ricanas y su relacirn con las fol111acio~s desarrolladas p:ira, al misn-o ticnpo, 

peder explicar c6no se ccnfigura el proceso al interior O? la fornuci6n social 

m.:xicana. Para esto ros apoyarros básicarrcntc en la teoría re la oop:mrencia. 

( 18 ) 
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Il. IA EXTRN.:CICN 0CL RECURSO FDRESTAL CN 1A FOR>lhCION SO:::¡AL MEXICANA. 

II.1. CXNSIDERJ\CI~ GENERA!ES. 

N:> es po::;ilile ententi~r el proceso de desarrollo cbl capitalisnn ro

rro sisterro ecoró.úo.J ''° l·t'.Sxico, y ci'-!1tro c'c éste el carportamicnto Cb las fo::, 

mas y ritrros de extrno::ión y apro\edlilmiento el.:? lai rccursoo naturales, sin -

explicar la corex.i(:n '~ se d1 entre la ¡::enctraci6n y desarrollo cb did10 si:!_ 

tema al interior cb nm~;tro país y el cbsarrollo clcl mpitali.srro a nivel mun

dial, sc:bre tcxlo en lo que ,,e refiere a la relación con los países llamados -

industrializacbs. 

A partir cb la etapa ch colonización ~~x.iro, y Arrérica Latina en ~ 

mines generales, se clcsarrolla en e:stn:cha ccx1cori:'.111cia con el cbsarrollo cbl 

capi talisiro internacional. 

La Nl.eva Es[.ldlhl y las cbrrús rolonias representan para los países ~ 

tr~polis una extraordinaria fuente oo riqueza, sobre tcdo ¡:or los rretales p~ 

cicsos qm en ellas abundaban; de aquí qm la miN:?ría crnstituya una cb las -

princi¡xllcs y m.'ís extendidas uctividacl2s productivas el::! aquella é¡x:x::a. Con

la msenfrenacla extracción re :ninerales et? qm ft..eron víctimas, las colonias

lati.n::JaJrericanas sirvieron cb base al p=so acurrulutivo eurq:eo, descrrpe~ 

do un papel cb irrpulsoras indirectas cb la revolución industrial qt..e cm¡:ez6 -

a registrurse en Inglaterra para, p.::steriorrrente, extenderse a toda EutqJa. 

El proceso c"E a:::-umt.tlación eur~o y de ¡:cnetración de un noovo sis

tell\3 econooco a los territorics con:¡uistados, significó para el caso de ~~ 

co la desCOll[XlSicién cb las estructuras sociales precolorroinas y la inposi--

ci6n cb nuevas fomus de organización qu::? vinieron a sustituir a las anterio

res, al intrcducir noovas tecnolcx¡ías y relaciones el':! producción. cabe ha-

oor nenci6n qi.e en alguncs cases el cbsarrolio social y ecmernico y cb jerar

quizaci<'.:n re ¡::x:ii=r alcanzado por algunas sociedades, hizo posible el aprove

chamiento y asimilaciál ce éstas a las noovas técnicas organizativas impues

tas por loo oolonizadores. 



ruro no sólo se intrcdujeron rn.nvas formas organizativas, tantiién

~ conrepciro fu la naturaleza y su valoración cil!rbi6, cb una conrepci6n m!~ 

tica, respetwsa y equilibrada, a U'lil ecnn6mica e irracional¡ ~s ahora se

ccnsideraba a les tcrri torios ocup.:idos caro un nunantial oo recursos infini

tos en gdmros exóticos, minerales procirooo, bc6ql.Es y tierras ch excelente 

calidad. Con est¡¡ n~v'1 :mnt:ilidad, las colonias errp:!zaron a ser sagooadas 

sin rrcdida ni técnicas acbcUilúas. 

Si se trata.sé d.; c.:u:actcri::ar la etapa colonial en cuanto a la vin 

culaci6n y cbsarrollo cb los !'=sos ea:mérnicos, tanto en las colonias corro 

en les pai<;es rretri'.:polis tendrfa""Oé;, c.'Qró opina l\gusUn CUeva, crm mientras

en los segundos re d3 un proc:eso re acumtllacifu acelerada, en los pri.>reros -

se presenta el prcccso inverso, el :rntor cst:iblecc la corresponcbncia cb la

siguientc fonro: 

"Si ceo alg(in oovimicnto fondarrental de la historia ha -
fu relacirnarse la colonización c.b .~rica Latina, es -
ccn la acumulaci61 orir¡inaria a esc¡¡la mun:lial, entendi
da caro un prcx:eso que a fo p..1r c¡ue implica la acumula-
cifu sin preo::eenws en 'L"" de lea polos cbl sistema, su 
pore neresariam::?ntc 1J cesacurr.ulación, taiwi~n :::in preae 
d0.ntes, en el otro extrerro". ( 19 ) -

En lo qm resr,x:;cta a las f\Drzas productivas, durante el priner s:!:_ 

glo ili la colmizaci6n, la pc:b.lacióll indi:l se vi6 drfulticarn:mte reducida y -

sanctida a las foruns cb pruduccí6n i::pu::slas oor la nmva formación socio

econ6mica c¡IJ3 se estaba gcner.:mdo; tcdos los ekm~ntos de ésta giraban ahora 

en tomo a 11 explotación colmiill cb la; recursos, incluso hurranos. Eb es 

ta forna se ccsarrollaron sClo los sectores productivos que interesaban a la 

iretr~li, la mine da en particulm·. ¡,, colonia, indirectillrente ligada a -

les rentros caµit;l!istas curo::eos, vió el cbsarrollo de sus Euerzas product:!:_ 

vas supeditado a a-¡léllos a!nlrC<J qtr>, caro cu:::nta E. Sen-o, ilitentaban fuer

zas pr.oductivas m'.is dinámicas. Tal esgm:~n de ébsarrollo polarizado scr.1 -

reproducicb por la rrctr~li: 

"En cacii etapa fu su fusJrrollo y CJo:1?ansi6n, la rretr6po
li pro:>iciará la formacim fu (J'>nt-_>:05 técnicarrente avan
zadoo sólo en las rarras y sectores qm ella recesita, oo 



janá:l al resto del 9-'lÍS nás o 1renoo intacto. As!, el -
carácter hete~reo de la base eccn6nica es m'Ulteniib y 
reprodt.cido per16dicammte". ( 20 l 

20 

Por otra parte, las condicicnes que inperaban hirercn Jás fácil la

adaptac16n al nUJvo iredio sin qoo hubiera cm ello necesidad de m::x:lific.:u: en

esencia las t.emol°'1í..1S, pU3S la abundancia de auno cb ctira y la riqmza de -

los terrenos no lo hacia necesario. Cm excepción de la miner!a, Lls cbnás

ranus pro.:luct.iv;is no se clcs:1rrollaron signi fic..1tivarrente; la artesanfa y la -

manUfactura, por ejenplo, se ooncentri.1ban a un redu::idc gremio, dado que las

dis¡xisicicnes institucionales irrfCdían el desarrollo de la iniciativa privada 

El exc:efunte era extr.úcb en base a la aprcpiacioo cliJ:ecta cb los recursos y

transferida a Ellrcpa. l'b se res.i.rrollo CCl1 ello un rrcrcacb interno, dadas -

Lls relacimes cb riroduccifu qm est..1blcclcron: uro estructur<i en la quc ::;e -

fusimaban rasga; cbspjtioo-tribut..1rios y fcud:lles-c..ipitalist'1 enbrimarioo -

( 21 l; y en cuyo seno, la c;rp1-e5'1 capitalista difkilnente po:iría cesa.rro-

liarsc caro tal; no se registraron carrbios iffportilntes en las técnicas, y du

:cante SiCJlos ¡:xrnmnccieron iqua.les; el l!Cn:adq por tanto, no pasó ro tener un 

carácter rcgiorol. 

En ta.les conilici.ores el d!sarrollo cb las foorza.s pro:iuctivas fte -

mfnirro en a::npu.raci6n a los carrbire que en ella se presentaron en Eurqla y -

qi.e la prepararm para la ~voluci(n Industri<il. 

A partir de estos m::11cntos se crnfigura el esi:¡u¡?ma de la de¡:enden-

cla tccnol6:Jic:a y ro diferenciación en cuanto al cbsarrollo de las fmrzas -

productiva<;. Caro conscctencia,la comp:siciál orqillúca de capital (relaci(n 

capital ccnstantc-capital variable ~l sertí sienpre rrenor en estas scx::iedades

q~ la quc se ci:serva en los ¡xúses industrializadoo, hcd10 qoo, caro verem::s 

pcsteriorlll?l1te, re¡xircutirá desfo.vori.1ble.,re1lte en les intercanbias carercia-

les, ya a nivel cb carcrcio entre nacieres inOOpendicntcs, pi.ES loo países ~ 

dustrializados se ubicarán en la punta de la prodocci6n tecnológica, marcando 

las pautas en la rana a loo ~y al misroc> tiell{XJ ejerciendo un m:nopolio -

en el rrercado de La ciencia y i.a venta de bienes de capital, lo qoo cbliga

ra a los países periférioos a hacer depender sus eccncrnl'.as re la explotacioo

de sus recurscs natura.les. 



u 

las rewlucicnes oo inde¡:enooncia de principios cbl si~lo XIX, no -

significarm cambies estructurales en las condicicres socioeconán:i.cas oo las

nmvas nacieres y cb la'l relacicries con les países rretrtpolis, al igu:il quc -

en la aprcpiaci6n cb lro recursos , pi.Es ccm:i rrcncicna R. M. Marini, con la ~ 

volucil'.'.:n industrial a que corrcspor.d:?n hist6ricarnmtc, se genera un noovo es

~ el! relación CJlE no ca1'bia en lo esencial d1do qm hará surgir: 

Ccn rose en la nervadura cbrográfica y aclmin.istrat.!_ 
va tejid.::l durante 1.:1 =loni<:1, a lm ccnjunto oo paises -
CJ1.E entran a gravit.1r en ton10 a Inglate1c·a. LCB flu
jos cb ncrcancfas y, pa;tcrior:nc.rit:e, de capit.:lles, tie-
nen en ésta su punto cb cntmnc.1miento: ignoráncbse las
unes a la; otros, los ntcvas oafses se articular<in direc 
tarrcntc = la irctr6poli inc¡Ú?sJ. y, en función cb los re 
qucrimicntos cb ésta, entrartin a prodocir y a exportar -:: 
bienes pri!Tilrioo, a cambio cb nunufocturas cb consl.lll'O y
-cuando la exportaci&i sup.cra sus importaciones- oo ceu-
das". ( 22) 

En la mcva estrncturaci6n cb las relaciores sociales cb prcducci6n 

a nivel mundial, es recir cb la División Intemacicnal del Trabajo, la n1.Eva

naci61 rrexicana inoopendicnte, se Íll.Scri!~ en mndicioms <bsventajcsas, pro

doctoo cb la "Herencia Colmial"; r 2 3 J el las, le o:nfieren su mrticter cb -

d:?¡xmdiente. En esta reL:ici6n cb de¡:enclencia, entendida caro: 

una relacifo cb subordinación entre nacieres formal 
irente inoopendientes, en cuyo marro las relaciooes re _-.:: 
produeci6n cb las nuciores subordinadas son m::xlificadas
o recreadas para asegurar la rcproduccifu ampliada de la 
depenrenciu". ( 24 ) 

La; países ceriféricos incursicnan en un m::delo de acumulaci6n mun

dial específico ool sistema eoonánico daninante, con una pa;ici6n ~ penni.\:i 

rá a los países CEntrales aprqJiarse y aprovechar re manera directa e indire~ 

ta los recursos naturales, carprendiemb 0l1 ello a la foorza de trabajo, lo

grand::Jlo precisanente a tra~s ele la transferencia ele valor. 

El proceso re acumulaci(n que se di6 en Eurcpa, y en el cual las co 

lcnias fungierm caro fumte re ri~za y acumulaci6n, apuntaló el ch'larrollo 

industrial re esos paises, sobre todo de Inglaterra. cuando las colonias se 
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indep:mdizan, ingresan al rrercado internacional ofreciendo lo qu¡i durante si

qlos han producido: alim:mtoo y 11L1teria prima, n~stro país no es la excep-

c:i.61, en éste confluyen a su vez forrraciones sociales que han logrado tma in

fraestructura industrial lo suficienterrentc ci!sarrollada para porer ofrecer -

producta; cm un mayor valor agregacb. 

Caro es sabido, la es¡:ccializ.:icién ch una sociedad en la producción 

cb biems indu.s tria les, presu¡:xine una grnn dis¡xnilii litlad cb bienes prilrarios 

purticulamcnte <b pro.:loctcs <lgrícolus, q<:c permita CJll:! un sector consioora-

ble oo loo productores se c"i:!dic¡u:? a act.ivir11c..1cs nerairente industriales. 

L:l capilcidad prc<luctiva en estos c¡t'.5ncroo qm manifestaban las naci~ 

nes qm caro tales, rt>cien hilbfon inc;resado al !!Creado intcrnacimal, p:rnni-

tió profundizar la divisi6n y c51:ccinhzaci6n cb los p.úses industriales caro 

prcx:luctores mundiales de rranufoctura, y loo mp:mdientes = productorns eb

lll3teria pti.ml y ali!!cntcs a baj<.:S costes, cuya irrportancia crecía al mismo -

ritiro d?l ebsarrollo imrustríal. 

\'e= por uhora C'Jtil es la rrecMica y <:Wlcs las ~noias ool 

establecimiento cb este tipo cb rcl.:icíoncs. 

L.-i particip.:ici6n re ~rica Latina en el imrcado mundial tendr~, co 

m::> cbserva !1:lrini, un significado estructural en el desarrollo ool capitalis

no en los pc11ses industriales: 

cx:ntribuirá a qi..e el eje cb la acurrulación en e~ 
núa industrial se resphoe oo la prcx:lucci6n de plusvalla 
absoluta a la plusvalia relativa, es oocir, que la a~ 
laciál puse a cbpender ~ ool aurrento cb la capacidad -
procloc:tiva ool trabajo qt.e sírrple!rente re la explotaciC'n 
ci!l trab;ijadar". ( 25 ) 

Y esto ~icb a qi.e el eje re la explotaciC'n se circunscribe a la -

transformacifu cb las oondiciooes técrúcas que inplica el proceso re indus--

trializaci6n: cai ellas acudi.rros a la msvalorizaci6n real oo la fuerza cb -

trabajo. La plusvall:a oomo trabajo inpago se obtiene ya no sólo re la pro-

longac16n oo la jornada cb trabajo (plusvalía absoluta) , sino con su intensi-



23 

ficaci6n en base a inovaciones tecnológicas en los pro:::esos prcd4Ctivos sin -

rrodificar -el ticrrpo cb trabajo (plusvalía relativa). ( 26 ) • Es d!cir, -

una produccirn m.'ís intensn {que no es lo misrro r¡oo neyor capacidad de trabajo) 

sin~ en ello se vea rroclificado el ticrrpo re trabaja. El trabajador c1ua

cn tales a::mliciores nús procluctcs, i1urqtl2 no m1s valar, lo qm :redunda en ~ 

yor plusvalfa al reducir:;c el valor individual ele las :rercancias. 

1'\hora bien, si tmo:ros en ctEnta ~ los países latinoorrericanos se 

inscriben en la divisi6n interrocioml tbl trabajo com:i productores re alirren 

tos y rroteria<; primas, y que éstes se encargan Lb proveer a los pa!ses indus

trializados: 1'\rrérica L:ltina a:intribuyc a la reducci6n ilil valor real de la -

f~rza re trabajo en esos países, :11 pr~rcionársclos baratos, pt.X!s ro:idyuva 

a.sf al increnrmto cb las g::mancias cbtenicbs caro producto re la intensifica

ción del trabajo propiciado por el desilrrollo cb la Tucnologia, es cbcir, el

inc:rerrento el! la carposici6n on¡~ica ool capital (~ relación capital constan 
V -

te-capital variable). 

fur otra parte, t:ctl aum:!nto en la capacidad productiva genera un ~ 

crem:mto en el ronsll!ro de milt:erias prilrilS. ~t:uliante el aurento constante re 
rmterias prirms y alirrentas qi.:c los países latio::iarrericanos lanzan al rrercaclo 

internacicnal, estos al..irrentan la ex¡xmsi6n cb la ?roducci6n capitalista de -

los gal'.ses industrializados. 

A nivel c'e intercarrbio de productos en el ircrcado internacional, -

las rondiciores en las cuales los países de¡xmdicntes se insertan, las ooli-

gan a producir y a extraer sus re=sos en nayor escala, pues las reglas qte-

rigen e 1 marcado distan nucho cb ser cc¡ui ta ti vas • Coro rrenciona Marini: 

"Te6ric1ll'Cnte, el intercani.Jio re rercancfos expresa el -
carrbio O:'! equivalentes, cuyo valor se detennina p:>r la -
cantidad de trabajo socialrrente neresario CJU3 inoorporan 
las rrercancias. Sn la oráctica se cbservan diferentes
necanis!TúS c¡ue permiten realizar transferencias de valor 
pasando por encim3. cb los leves cbl intercambio, y que -
se expresan en la manera CQTD se fijan los precios de -
nercado y los precios O:'! prcducci6n re las rrercanc:í.as" .
( 27 ) 
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Las transferencias c.b valor q:eran a través de di~rsos rrecanisnns. 

En el caso cb las transacciones CJ\.l'! se efectG.:ln entre aquéll.:i.s naciones CJ1.E -

prcxiuam nnnufacturas y bienes cb ropital y ~llos CJlE producen matcrius -

primas, el hed10 de CJlE unas SCilil capaces cb pro:lucir bienes CJ\.l'! las otras no 

prcxiucen o CJ\.l'! lo hagan con míe; facilidad y m:mor rosto cb producción, permi

te c¡te PlX!cLm burl.'.lr la ley d.; valor; o:;nfic¡urancb asl'. un intercarrbio cbsigual 

en el ~ se efectúa illlil transferencia t'.:l \'3lor hacia el país qte ofrece pro

ductos a un precio U::! pro:luccifo m:!nor; ::i ello hay~ sumar la posibilidad -

CJlE tieren re ejercer un 1T1Jncp:ilio en la producción re bieres qm los reir.is -

países no puecbn producir. Q;te hed10 resulta patente en el caso de la tec

noloq!a y los bienes cb capi ta 1. 

COn lo anterior, las naciones cbsfovorecidas se wn en la ne~idad 

re recurrir a una ll\ilyor explotaci6':: de sus re=sos, haciendo para ello uso -

extensivo re su rruno cb cbra. 

centro del p=so de cbsarrollo capitalista a nivel mundial, Ienin 

c'escribe ana etapa que cbtcrros recu¡;erar para entencbr los pwcesoo cb apro~ 

chamiento cb los recursos naturales en Mfüdoo: la cb la fase cb transnaciona

lizac.ión cbl capital, '1\.X! equivale a recir lu ubicación de los capitales en -

espacios territoriales ajenos, dirigicbs para el caso c'e Méxicn, en un prirrer 

m:::rrento, a la extracción cb recursos caro el petróleo, los bosqt:es, las minas 

y el uso del S\Xi?lo, qm enpiew a ser significativo durante el Porfiriato, a

fines del siglo XIX y orincioios cbl XX, ( :rn l para,ocsterionrente, cuando 

se inicia el d?sarrollo industrial cb los pal'.ses cl:!pendientes (añ:s 40's), e~ 

tenderse -sin abancbnarlo- cbl sector primario de la eoonanfo a otras ramas -

productivas: el caso c'e la agroindustria, la farmaceútica y la pro:luccifu oo
oorivádoo forestales. 

Un prirrer resultado c'el ·resarrollo oo este fenóreno en las econo-

m!as cbpendientes es la elevacifu d? la carq_:iosiciál orgánica cl:!l capital y el 

aurrento de la productividad del trabájo. E.sto no significa, de hecho, la ~

pitalizacifu 00 tales ea:natúas, ni can¡:etitividad con los países oosarrolla

cbs, ptes la presencia rel capital extranjero en actividaoos carerciales pro

ductivas y de servicios actúa ron el prqi6sito oo transferir gran parte de --
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las ganancias u los países de origen, y lu tecnolcgía qoo les es transferida

es discriminada e inferior a la que pa;ecn éstes. 

El capit.:il extranjero, :xir otra parte, se ubica en les sectores qoo 

le representan nuyores beneficios, por lo cr:c el d:!sarrollo q1:e involucran no 

es oo ninguna mmera equilibrado ni l1aT1L-.:¡eneo. Las econanl'.as latinoorrerica

nilS no han logr.ido constituir:;c CCT'.C p!crvwcntc industriales, la industria se 

ha desarrollado subordinuda .'.l la pn:duccirn y c:<portacirn de bienes pri.m3.rias 

o intenredics, ya fuera con fín¡¡nci.:uníento externo o interno. 

A partir de 1 pcdcxlo de la posgillrrn, hacia 1950, la eoonanía rrcxi

cana asll!!C una nl'eV-d o:mfiguracifin, los c:ipitalcs extranjeros fluyen hacia el 

sector industrial, prcceso ya iniciado por lus capitales nacionales q1.13 dt=!! 

te el tiempo de la 2a. CJU'.!ITª mundial lu:ibfon uprmoediado la demanda de [Jrodu::_ 

tos !Ml'lufacturacbs, qm por el estudo cb crisis los países centrales no podfan 

producir y exportar, lo que se conCXX' = la su.s ti tuci6n ele i.nportaciores ""-

( 29 l , ¡:ero la exportacirn el> capital para el firuncfomiento incluye tccnol~ 

gía atrasada, reservárdose p.:ir,-i los países :i.m¡r.rialistus las nás avanzadas. -

El noovo e~ma nas presenta una serie cb pafses que gravitan en una noova -

Di.visión Internacional del Trabajo, c¡tl3 tiene la misrro esencia rependentista

y qoo se resarrolla hasta m.cstrcs días. 

Para e1 caso cb !-'6xico nos mmstra, en un prirrer término, un proce

so re industrializaci(n rependiente en el <JlE predrnúna el uso re tecnolcgías 

inferiores y, en muchos casos, su in=sión sólo en ciertas etapas de les pr~ 

cesos ele producción, restinándose a les países desarrollados las fases fina

les c:E las mism::s; la incid:mcia de mpitalc3 extranjeros en las principales

industr.i.as, y por si fmra poco, la intcr<X?nci6n rel gcbierno fereral en la

creaci6n de infraestructura prq:>icia al cbsarrollo industrial, y en su caso,

la rotación de subsidios, conresiorcs, etc., 'lll2 les facoreren. En segundo

témlino, un sector agr~cuario poco resarrollaclo, ircapaz re producir los s~ 

tisfactores vitales en forma suficiente para cubrir les reqmrimientos de su

pcblaci6n e industria. En terrer término, lll1'l econanfa que se basa en la e~ 

plotaci6n cb sus re=sos naturales y su abundante ftErza re trabajo. y por 

llltim::>, a lo qm qmriél!TlC{'; llegar, W1 lógico aprovechamiento irracional de --
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loo recursos, 1T0tivado por las recesidacbs econ6nicas cbl país y oo prcx:luctoo 

de su sociedad, y por su ubicación en el muco eron6nico regido por la l6;¡ica 

acumulativa y es¡:xiculativa ó:>l m::xlclo econáiuco daninante, el capitalismo. 

Otro fenáreno quc cbre ser caisübrado, es el que hace referencia -

al resplazél"tiento ffsico y eronánico c:e les noseedores oo les re=soo natur~ 

les, resplazamiento, C]lE, = vercn=, no sie¡¡pro significa disociacioo y -

que es ocasiaiado por el l'lis:no prcx::eso d2 cbsurrollo 02 las relaciones de pro 

duccifu capitalistas. 

A lo larr¡o re su historia, l\rr6rica Latina ha vivido una sucesión re 
intervenciores de ilg:!ntes extemoo quc h.:m tenido caro oojetivo la. apropia-

cioo re loo recursos eoon6m.c:urente explot3bles, tanto para la rotencifo de -

satisfoctoros f)("l!"a su.<; ;.x:bladores, o:::iro óa beIX!ficics financieros acllllUl<lbles. 

El !Jroceso oorrespondiente ha adqui.ricb un..• fisonanfa de¡xmdiente de la rela

ci6n que loo clem:mtos regionales y extran-eqionales han establecido; les be

neficios quc 6stoo últim.:::s h..-¡n tenido y las reacciones que han presentado les 

prirrercs cüa_,n muu'1o a~= cb la fornu e intensid.:!d oo la explotación cb les 

:recursos natur.lles, ~ 1'15 rulacicnes ce trabajo que se han cst.:iblccido, y de 

1.1 ¡m:pieci•d cb la tierra o loo necani.srna5 quc para su control se han erigido. 

No oos cbtendrerncs por ahora en 81 análisis histórico <b estas rel~ 

cienes, solo harena; 11'!ferencia a la situación actural que en el caso SJ<l.rtic~ 

lilr m M'.jxioo se presente•. 

Para ello part.i.Iros de la premisa de que existe una con:::.mtn:::.i.6n ce 
les recursos naturales en ina.'lOO re quieres pueden e>qJlotarloo =rercialffente

ello no implica, caro wrem:::s, la prcpiedad privada el:! loo mismcs COtP norma-

9'lneral. 

II.2. J::L Rl::CURSO FORF.STAL.- CAFJ\CI'ERIZACION. 

En páginas anteriores hem:6 qt.eriQ:) esl:éÚ:>lecer loo lineamientcs qoo 

nea permitieran carprencl:!r el aprovedlamiento cb les recursoo naturales y sus 
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inplicacirnes sociceccn(x¡¡j_cas en m:estro roís y en las fornucirnes sociales -

coro la noostra. A continuaciái a?ntrarerrcs el cstlrlio en el amlisis cbl -

recurso que nos preocupa: el forestal, pari1 lo cual e11f,Czarcm:s por ubicar al 

bcsqoo centro cb les recursos naturales en ~eral. 

El ba;qm pertcrcre a la clilSC .'b los i:ccursos lla.<nados renovables, 

es decir, que tienen Ca¡:Bcidad re<pncriltÍVil, E:xistcn Otra'l dos clases 00 re 

cursos, los no rcnov¡:¡b les y los ¡:crTlkinentes; eentro ili los prirrero:; se e~ 

tran los mimrales y el ¡:ctrolco, a les segundes pertcreron el aire, lil luz y 

el calor solat·, el ilgua re los m.1t-es, cte. 

El bosque es un sitio pd:llildo cb tirboles y m.:ltas que crecen gerera~ 

zrente en Csp3sura. Pt:ere ci?ci r9.J qtc es to:1:! .:iqm lla su¡::erficie oo tierra -

en donde se hallan creciendo ~qctalcs, predani.nando árboles re diferentes ta-

Imñro, susceptibles re ser explotado.;. D:! 61 se d1tiene fl'ilcEr<l y otros pro-

ductoo, influye en el clil1\l y en el regi:rcn hidrol6:Jico oo la regi6n dcncb se 

loc.•liza. TaTUOOo la definiciál r¡t:e al rnspecto CX!)I:esa la Constitoci6n M~

xicana en su Articulo "/º, tenerros qoc: 

"Se C<nsimra forestal teda cubforta .... ~cptal cai.stitu!da 
por árboles y VL"><Ptaciál cspontlirna qoc tenga una in---
floonciil directa contra la ercsifu ilnorm'll, en el régi
m:m hidroló:¡ico y scbre las concücicnes climatológicas y 
qm p!P-cb, acbnt!s cbsci1rcñ<1.r funciores ee produo:ié:o y -
i:ucreo". ( 30 ) 

En t6rminm eCJntmicas esta oofinicifu se redUa?, ya que el bcsq\:e

es ccnsieerado caro recurso sólo en la parte de éste que pl.l3de ser explotado

cxrrercial.!rente, y no considera los bieres ant>ientales que es capaz de produ-

cir. 

El bosqu:!, a 1 igual c¡te les de:nl~ recursos naturales, a&:iuiere la -

connotación cb recurso en la rrecüda en que puede ser transformado en valores

&:! uoo, y ello es posible a trnfus <'El cooocimiento enpfrico y la exploración 

científico-tecnol6qica resP=cto oo las formas y rrodos oo aprovechamiento de -

la naturaleza en general y ful bosqu3 en particular, es recir, de las mareras 

cfuo transfonnar les rrateriales y la energia qoo brinda en elerrentcs titiles -
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para el hanbre. 

A mcnooo, cuancb escud1a•ros hablar ool bosgue, lo prilrero qm arriba 

a nuestro pensamiento sai les tirbol.es. l?\xls bien, el recurso forestal invol~ 

era no sólo prrouctos mcbrablcs; rentro ce él cbre tu.~bién oonsioorarse el -

o.:mjunto cb rondiciooes físicas (su:ücs, microclimJ.sl y biológicas (plantas y

anim:lles) qm caiprcnde, p1.l3s CCX1sUtuye un todo integrudo e interactu.:mte cu

yo valor intrínseco es mucho !1\'lyor c¡t.e el rronct.:irío qte se le atribuye. 

El bosqtE es productor de b.iercs no sólo mJ.teriilles, tarrbién ncs p~ 

porcicna satisfoctores arrbientulcs, estos últirros ¡xco apreciados. Por bie-

nes !1\'lt:.erialcs entencbn:x; .:i los productcs l'.1<1.tcriaL-rentc ei-.-plotables cuyo uso -

es inclispensable y cotidiano en la industria, la rrcdicina, las artes y canuni

caciaics elles o,on: L::i :r.l.oora, resinas, farnuccGticcs, celulosa, etc., loo bi~ 

res ilmbientales hacen referencia a todos ac¡n~llCG fenárencs naturales caro la

hurrecbd, tenpcratura y el viento qm oondicicu;:m la existencia y cualiclaoos ele 

otros elem:mtos cb vital importancia para la especie hununa: los smloo y el -

agua, por eiemplo. se dire qm es un recurso protector ¡::u?S protecp direc~ 

rrente a la noyoría oo les rc=scs renovables, dicto qte evita ld e.1:ooiÚ1 de -

les s\l'.?los, loo venturroms, el agotamiento de les ITu.mantiales y las inunclaci~ 

ncs, aoo!t'ás c'e prqxircionar ali.rra1to y habituci6n a la fatma silvestre y puri

ficar el aire. 

UX¡icarrente la supresión y ebstrucci6n cb les bosqoos trae caro coo

secumcia la p{!rdida ce los bereficios qm cb él se derivan. 

II.3. lA EXTR!\CCICN !EL REClJR50 Y SU CXNCE!UOO VALORATIVA. 

la falta re una visioo conjunta cb las propiedaces, importancia, in

flooncias y pcsibili.dacbs del recurso, responcb a la valorizaci~ qte priva en 

la aprq:>iacioo rel :ni~ y qte scbreestinu la extraccioo re uno de sus caipone~ 

tes: la nadera. la apropiacioo cb ésta genera el O:sarrollo de dos prCXX?sos-

qm analizare= para el caso de ~xico, cuales son: una explotación eel bos-

CJtE que lo oostina a su agotamiento si no soo tonadas las nedidas necesarias -
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para su conscrvacioo, y el cbsplazamiento eoonánico y explotación ch los po-

bladores y p:rSeeoores founales cbl mism::i. 

La apropiacifü actual se da dentro de una visi6n predcminanterrente

productiva y econ6nica, cuyo cbjetivo Cb satisfac-cifu de las recesidades qw

la sociedad tiene cb 9roducto forestdl se ~ subordinado a la explotación co

ncrcial y la gencraci6n cte enorncs q.ma.'1cias acumulables. Esta visión no es 

nmva, tiene sus orfqencs en la colonia, cuando se ooscubre el valor carer

cial de la m.•cbra y sus derivados, inici~ndcr.c t."'Qi ello una explotación cuyo

cbstino es el rrercado. ·ra1 lógica cb aprcpiación, qw con sus variantes ri

Cf:! cbscb la etapa colonial, ocbC ser entendida cbntro re les par&-etros éb la 

lógica eccn6nica daninantc en cada estadio histórico. 

En este sentirn po:bros señalar que a cada 16gica cb aprc:piaci6n -

cbl recurso, con:~sponch unu 16gic.a de reproducci6n econánica que dani.na en -

un marento y sociedad <bterminaclcs y centro re la cual se lleva a caro. 
Ella ricp el aprowd\allti.en to <.l!l recurso, sus tormots e intensidades. 

lbicando el estudio en la eta!Xl actual, la 16gica cb aprc:piaci6n c~ 

rrespcncb a una lógia."l repro:luctiva qlE tiene caro premisa fundarrental la cb

tenciCn re las :r.'ix:im:is gmuncias en los plaza; y la im'Crsi6n rrenores ¡x:si-

bles; en ella no se res~tan ni ciclos regererati vos naturales, ni equilibrio 

eoo16gico al~-¡uno; de la misnu fotll'il '11-E la propiedad fornal del bosque no -

constituye un freno a su explotaeiál, pms ésta es subordinad.il, cualquiera -

que sea su rmnifestación, al engranaje cbl sistema cconánico dan.inante: el ca 

pitalista. 

Fsta 16gica y conrep::i6n valorativa contrasta ron aq\Élla qoo pred5?_ 

minaba en el period.J anterior a la colonia, cuando el Territorio Nacional ~ 

se!a una gran nasa forestal y el recurso era apropiado con la finalidld emi

rente cb la satisfacción c:E neresidacbs cb subsistencia. 

En tierrpcs anteriores a la con:¡uista española loo booques cubrían -

gran parte de noostro territorio. En cuanto al uso del recurso y su conCEp

ciál valorativa, existen dos corrientes re pensamiento que nos hablan ch él.-
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Una pr:iJrera, en la r¡u'! ill parecer nUJ1c1 ex~clh al rit::no natural éb su repro

ducción, pLDS los antiguas pcbladorcs sabírut qw loo bosques constituían el -

1TCdio de pl:"eS€rvaci6n éb las especies cirecpticas c:b las cuales c:Dtcnfan ali

rrento por efecto re la caza, a :rás de ccn.sidernrlo caro Ul) dm divino. 

la idea re la oreservaci6' éb les bosques se manifiesta en los rnac.!:_ 

zcs forestales artificiales que para ~lla é¡x:x::a se levantaban. lbberto -

1'\?ndoza !-\?dina cita les siguientes: 

"El Crntacbr coreano a Tuxcoco, ~~xi.co, consirerado cano 
el jardín boránico del rey ~tzahmlcoyotl y el de Oe.xte 
pee, M:lrelcs, 1::crtencciente a Moctcz1.rna., macizos que Ce=
oocho mnstitu¡eron los antered~ntes oo los vi..eros fo--
restales". ( 31 ) 

caro la; rccur-.,os naturales eran consíébradcs re origen divino, su

escasez era una :ianifestacioo e~ la voluntad de les dieses, idea que influ1'.a

ccnsieerablenEnte en su respeto hilcia la nilturaleza. [E esta época datan -

tarrbién las pritreras terrazas, los prirrera; bord:Js cb retencífu rel Stelo, -

as! cam canales c'e control y las dun.:mpas. 

lha segunda corriente nos habla c:bl uso inprurente dd ba;quc y su

revustacifu, y es sostenicb por arqle6loqos co:ro Patrick CUlbert, ( 32 ) -

quien afirma que la des;:¡parición cb pueblos a::m:> el 11\'l.ya, se df'.bi6 pra~ 

te al 11Ul uso 03 sus recursos, entre ellos re 1ranera principal el bcsqm, y -

al crecimiento aoolerado 03 su pcblacim. Ccndicímes, que aunadas a la fa!_ 

ta de Wcnicas aeecuadas, propiciaren la c'estruccioo éb su rredio arrbiente. 

ce cualquier forna, no se tienen a ciencia cierta datos que den ..,.._ 

ci.enta de la prroorción ébl recurso y de su real aprovecha:niento, sólo en --

ciertos oóclires caro la "Matrícula oo 'l'ributos" re los aztecas, encxntram:>s -

infornnción scbre los tributos forestales que rendían los diversos pu=blos -

asentados en los territorios conquistados l)Or los aztecas, consistentes en ~ 

ña, vigas, t.:iblmes y otros prcxluctos. No cbstante, es W.licb cbcir que los 

antigu::is pdJladores hadan uso restringido ce la oodera, por las característ~ 

cas de su vida rotidiana y el estilo de sus construcciores, y que esta baja -
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delllJlcla O:!l producto forestal iba aundacla a un bajo chsar.rollo de las foorzas 

pro:luctivas y a un cbjetivo subsistcncial q1lc ¡::crmit.ía, en !:6rminos generales 

la recpneraci6n ool recurso, ;:i diferencia cbl c.:irácter acunulativo qua m1s -

tarde ad:¡uiri6 con la ccr1c¡uista cspafula y qu3 coofírió a la extraccifu un -

rít:rro devastador. 

Por otra p<irt:c, es pa;ible cst.:tl.Jlca:?r c¡m los rit:iros regmerativos

cb la sociedad y la naturaleza pernitfon a esta se(/Ullcla reproducirse, poos la 

¡x:blaciOn se incrcrrcntill:x!. m.'ls lent.:mentc <¡u? la<; esp:!cies naturales. La p~ 

¡:orcifu entre los re<]u:!rimicntos forestales de la pd:>laci6n y la rog.meración 

del recurso, daba rmrgm al sec_¡undo. 

I.a nueva ccncepciái va1orutiva cbl recur.;o rentro de la cual se dan 

les doo procesas illltes anota.:bs, tícnc sus odcpres con la ccnquisl:il español.a 

qoo revoluciona la vida soci.11 y eronómim y transforwa al mismo tienpo la -

oonrepcim valorativa cbl recurso. 1\1 irliciarr,e las encaniendas caro unida

d:!s cccn6núcas, principia una nwv:i 16-]ici. de ¡¡prqliacirn cb loo recursos nn

turales; el equilibr-io entre la aprcpíaci6n y la reproducción que en ntros -

tienpos se diera, se pierde, dm1do ¡xiso a tm p=so irracional d'l tala, pro

vocacb por el descubr.imi.ento de su .inp:irlimcia para otras act.iviclad:!s, pu;?s

el ll50 de esta cif(:€z6 a diW!rsificarse acorcb a la atJ<1rici6n ce labores caro

la mirería y la ccristrucci6n ce navfa; y de viviendas, y uru incipiente ind~ 

tria qoo reqterla de ella = carbustible. Tal pr~so <:E tala desenfrena

do trae consigo el crnsecuente cbsplazruniento ce los prcpietarios del recurso. 

Es a partir oo este rrarento qoo el factor ecaiánico enpieza a detenninar el -

aprovectiam.i.ento ce los ba;;qu:?s. 

Al crecer la pcblaci6n, las oocesidades social.es de prcductcs sil~ 

oolas y las actiVidades prcductivas qoo enpezarcn a. rec¡terir del recurso, la -

intensidad de la aprcpiaci6n se disparó llegando a rebasar la; ritm::s regene

rativoo naturales. 

Ello ocrno respuasta no sólo a una neresidad creciente fu satisfact.'?_ 

res, sino tanbién oo una mmera ootermirumte, a una 16gica cb aprcpiacioo ac!:!_ 

mulativa y oo especulacioo, caracterizada por la irracionalidad oo la extrae-
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ciak!s qiE tuvieron la posibilidad re llevarla a caro en ese marento. 

DUrante la G.erra <b Incbpcncbnci:i y en el p:?rfocb innedíato poste

rior no se registró actividad forestal. Si bien el triunfo logrO rro:lifica

ciores estructurales a nivel ele xl:iciorr:s a~ producción -al:xJli6 la esclavi

tud-, brind6 al misrro tienp::> las pes il)ilic.la&s a otras fonracíooes sociales -

de participar ce la riqueza que g?nerilba la ¡¡prmiación directa oo los recur

sos, al rcm¡:er el nonq:xilio CfJJ al resr;ecto hal:Jia creado la colonia española. 

C01 las leyes O:: !Cforma ln.s mcvas rolacimes sociales cb produc

cifu se dirlcpn por el c.:urbio c'c la cmsolimción cbl capitalismo en el canpo. 

C'al ellns, gran cantidad cb terrencs son lanzaoos al rrcrcacb, incluyendo las

bosqtx!s, lo gm prq.iició la croacirn r.b granees latí fundim, pues sólo un -

cierto sector cb la pcblaci6n tenia la pcsibilid<ld de ild:¡uirir la prcpiedad -

priv<dl re la tierra liberada, sitmci6n que se acentuó con la ley cb tierras 

pranulgada el 2!> el:? junio oo 1856, c¡m uboli6 las comunidades civiles y reli

giosas cm el c:bjeto oo incorporarlilS al siste:r.:i eronánico capitalista i.rrpe

rante en Eurqx¡ y loo Estados Unidos. LDs terrenos lanzada; al rrercacb pas!:!_ 

rrn a cmstituir prcpiedJ.d r.b ¡xu:ticulares entrn les Cjll.'.! se crrpezarc:n a in--

clltir !'ITP!l:!sas extranjeras; oo cualquier forna, nacionales o extranjercs, en 

la nuyoria cb los casos dichas errpresas qx?rab..-m con capital extranjero. C. 

Gonzálcz Pacheco nos habla cb las principales 'finl\'IS q1.E financiaron la expl~ 

t.aciCn re una re las regiorcs forestales m1s ricas cbl país, las selvas 00 --

001iapas, CJ.m¡:ecre y 'l'abasco: 

"Todas estas a::rrpañías, llamadas en el siglo pasado mm
terfas, cpcraron oon caoital prqx>rcionado por las fir-
nus navieras inglesas r:Bvid Midg ley and Sons y Skeltm -
and Schofields y por la firnu norteanericana otis Manu
facturing. Estas transnacionales financiar01 no sólo -
la explotaciCn cb la lilcanclona, sino <:E las selvas de -
~ere, Tabasco y re las Centroam:~ricanas durante el -
siglo pasado y prirreras d5cadas cbl presente". ( 33 ) 

A fines re l siglo XIX, en el año 1894, la expedicioo re la ley so-

bre ccupacifu y Enajenacifu ee terrenoo ualdíoo y su explotacifu, viene a can 
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plctar el cuadro de factor.Ds prarotorcs el? las actu:iles relaciones cb procluc

cirn en el carrpo. Es durante el Porfiriato que la incicbncia ele enporics e~ 

tranjeros en el a!novehamicnto fon:~still alcanza su cHnnx, dada la pol1tica -

ele apoyo que se les brind6, tanto en cona:?sirnes scbre el recurso CO!rO en cle

rCX]acim cb illpt.estos; se ptx!clc cbcir que son estas empresas lélS priireras en

realizar la explot<ici6n m:xlerna ele l rucurso y su camrcialización. 

El pr<:XX!so ele cbsplazamü:mto oo =pesinoo e indí~as al igual que 

l.:l extracciC'n cbsrredida clc 1 rc=so continuaron su marcha. 

Cm la a:ivoluci6n cb 1910 se restituyen los terrencs o::rnunales a -

sus antigrns prcpietarics y se instrurrenta la dotacim ee ejidos, ccn lo que

el proceso cb ccncentracioo cbl recurso y re clcspl.:lzamiento sufre transfonra

ciones estructurales. 

a:tro ya helT05 rrencimado, el sistem:l eo:mtmico capitalista se adap

ta a las cmdiciooes que se le presenta, por lo qle al ca!Tbiar la fornn ele ~ 

nencia de la tierra, se transformm les nccanism::s cb su ingerencia en la ex

plotación re loo OOsql.:es, realizándcse ahora a través ele contratos, asociaci9_ 

nes o el rentisrro cb los mismoo. ( 3<1 ) Independienterrente cb la forma re 

propiedad, los terrenos forestales son subordinuclos a la rrccillúca cb la 16gi

ca eccn6mica del sistem'l consolidado, lo CJlX! se ooserva en la acturalidad, -

poos a ¡:x;sar de ~ la forna cb tenencia re los ba;qt.es es pred:::minanterrente

ejidal (C. O:Jnzá.tez Pacheco calcula un 65% cb los terrencs forestal.es cono -

prcpicdad ejidal) no son éstes les que verdarerarrente realizan el valor ele su 

recurso. ( J5 ) 

Hasta aqu1 podrfamcs icentificar la existencia éE dos lógicas re -

aprcpiaciál del recurso forestal, mislT\15 cp:e caracterizarrcs por sus oojetivos; 

una prirrera que pretenoo la cbtenci6n oo satisfactores para las nccesidares -

inrrediatas y en la qle los ciclos reprcductivos naturales c:El recurso encum

tran pcsibilidaees de ejecuciál crnstantes; y una segunda, que si bien tiene

= fin últino la satisfocci6n re neresidares sociales, se rige por la cb~ 

ción ee ganMcias acumulables, lo qw t0rna el aprovechamiento en irracional, 

al prarover una cada vez nuyor extracción. La segunda qu= es la que mayor--
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rrente nos interesa, dacb que es la c¡m prodanina actualrrente, se c:1racteriza

por la CC11o:mtraci6n y el m::mopolio cbl t-ecurso y el consccl.X'!nte cbsplazami~ 

to físico y ecrnánim re los mradorcs y oo.;eca~res cb este, 

Sin enbargo, no del:c:ros olvidar la cx.istencia re un tercer tipo de

aprovechruniento que responde a tm.J l&¡ica subsistencial a !)3sar de ser irra

cional en t:6rmincs prtxluctivos y a.'fbícnt..1lcs, cual es el deSl!Onte re terrena; 

con fines cb upcrtura th tierr.:is al culti»:o, o bien la aprcpiaci6n en µ::qooña 

escala para la \-enta y carnra a su vez cb pro:luctcs t:x"ísicos, o en su caso, p.~ 

ra el autooonsumo en lem o en ccnstrucci('_n el:! viviend15; fonro de aprovecha

miento llew1d:1 a i::<lbo !X)r muchcs indl'.cpnas y canpcsinoo en la actualidad. A 

este res¡:.ccto, en mud1as oca.sienes se ha clicho que uno de les principales --

agentes causales cb la (bstrucciái cbl recurso sen lcx; indígenas y C<l!Tp3sinoo 

qLP talan loo bosqtcs irracionalrrcnte. Si bien es cierto que el m"!todo cb -

tunba, roza y quenn es ::iracticado por mucha; ch ellos, tarrbi6n lo es quc los

fincs que prom1.even tales prticticas srn de reprcducci6n, tanto biolóc¡iC3. cQlú 

prcductiva, cb sus unicbdes familiares y econ6nicas; en este senUcb, no es -

p:siblc :rcsurar oon ia; misa;CG p¡iri'letrrn las esc..1las O.~ aprq~iaci6n de éstos 

y les enpres..1rios, oo la misnu fo= CJIP. cuantitativanente los \,1)l(meres c:E -

tala no srn CCll'.parnbles. 

LiJ icba Je la irr;icicnalidad cbl ¿¡proved1ill11iento indígena no es me 

va. En un ¡unfleto cb Femando JorcJ:in, autor ele la "crónica de un pais bár

baro", en referencia a la políticil estatal cb ~da forestal re los años 50's, 

citado por F. Latirgm en su estudio titulado "Indios y Bcsques", se mtestra

la cpini6n cb qte les inclios talan inpertirenteirente los ba;ques a diferencia 

rel progreso y desarrollo qte la explotación planificada cbl misllD, por parte 

re los errpresarios, trae consigo. Para dichos e.'lpresarios tales políticas -

re wda representan un dJstáculo para llevar a cabo la explotación cbl recur-

so. ( J6 ) 

Por otra parte, de estas dos lb:jicas de aprqiiacioo que correspon-

oon, ro.ro ya se ha señalado anteriorm~nte, a dos 16gicas re reproducci6n e=

ronica y social y al igual nürrero de a:mrepciones valorativas, se desprenden

otras tantas fornas e intensiclacbs ce apropiación que están vinculadas a fac-
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tores tales caro: la forma cb tewncia cbl bcsqUJ; las nemsicJades dc satis

factores derivados cbl bosqm en términos sociales y oo unidades econ6nicas -

(en la terrera l&¡ica sciialad1); el conocimiento e~pfrico y cfont!fico qi.c se 

ha acumulado y cp..c se r.uni fiesta en el desarrollo qm las fmrz.:is prcxluctivas 

'l r ch éste, las técnicas en el oorc jo cb 1 ri::curso. ta ron jugaci6n oo talcs

cle!fentos cbfire L""LS re lacion0.s sociales cb Dl:()Juccí6n qm en torno al ap~ 

c-humient9forestal se est.ablea:m, la rragni tud del dcsarrollo de la actividad -

silvfcola y tarrbién las fo~is e intmisiJ.:irk:s de los aprov1.'!d1.:imicntcs en cada 

nurento histórico. 

En la pri.rrera l&;ica de aprq>í.:ici6n, qm hist6ric3l!Cnt:e pcxir.1'.ru'°5 -

1.Licar i'lntes cb la colmia, el recurso es apropiado en oognit:ucbs no muy sig

nificati v.:is para la oonservuci6n cbl recurso, tanto por la baja cbnund.a del -

producto, cam por lil üba divina de su o:inscrvación. Con la 16:¡ica cb anr~ 

piací61 qm corre a partir dc la Colonia -la segtmda qm icbntific.:uros- en -

<JU! se cbscubre el valor carorcial cb la nadera y se diversifica su uso, se -

increm:mLa la cb.":Uncki y ,,e eleva tanbién 11 tasa de e;;plotacifu, se inicia el 

[lroo:?SO <.b o::mccntracifu y privatización del !'.)Curso, pr.iJ1cl"iJITCntc, a t.ra~

chl cbspojo il indíqcnas, y ¡:a;teriorrrcnte cuancb aparece el ejido forestal, -

por iredio cbl ri::ntismo y lag asociacicres cjido-pc!rticulilr y asociacirnes en 

las c.[UC intcrvicre ya canc factor cb la il'.)tOpiaci6n el gd>iemo fereral. A

partir el:! este rraicnto, l,1s fmrzas productivas inician su despliegue hasta -

conform.u- la <¡ran industria que ahora conoa:mos. 

Es necesario aclarar qi..e e.l desarrollo éb la actividad en térm:i.nos

d:! las fuerzas productivas y del conc:x:::imi.ento tecnol6:¡ico y su aplicací6n, C:?_ 

no vere.m::s en el ú..l.ti.Jro capitulo en dcnoo se analiza el estudio re caso, no -

ha significado el oosarrollo integral y la preservaciál éb los bosqoos, sino

~ ha volcado tanto en el increrrento de los volúrcnes de extracción caro en

las posibilidades 11Ut.eriales que este tiene, es c:bcir, la variedad cb produc

ta; qm es posible ootener de él, lo que ha venido a farentar una '"'1s intensi 

va reforestación. 

Por otra parte, en relaci6n a las irn¡JUc,1cir-;1El!i sociales, tarrpoco -

ha equivalido a unil rrejora en la situ.1cifu qoo guardan los poseedores fonra--
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les mayoritarios de los bosques, ron rcsr:ccto a su principal o (mico medio de 

prcxluccíón, pJCs a ¡:esar de que les ha sido t.lcvuclta la posesión de los 005-

qt:cs a trav6s de los ejidos forestales y las comunidades indígenas a través -

cbl reparto a<Jrario y la restitucién; el nunejo y aprovecha'l\Í.ento ce la ri~ 

za potencial que represcnL:l, no se les ha otorgado, pues la prq:>iedad formal

m ha constituido w1 frum ¡¡ lil cona:mtrnción del recurso y el nonopolio de -

su u[.11'."0Vechamiento y carercialización. 

Ahora bien, la actividad silvfoola actl.lill no p~de ser entendida si 

no es en relación a la '}ran industria que a su lado se ha ereqido, y qm clc-

termin.:i su caip:>rtamiento y las relaciores sociales ele prcxlucción que se dan

y que conte!llplan no s6lo la sobreexplotación del recurso, sino tambi6n el ql.D 

loo grupos sociales qtc lo cbtentan seai- d:!splazadcs y despojados de su ri~ 

za por otro qrupo, qt~ politic.:i y eoon6:nicarrcnte tü:1'1é! la ¡x>sib.ilidad de apr~ 

piarla al ostentar el crntrol de la ¡¡ctividad, y con ello la facultad de ex

plotar a::nercialncnte el recurso: loo enpresarios mpitalistas. Iecorclcnos

que esta gran industria fonro ¡:.arte de un sistena cconrnri.co cuya lógica rcpr~ 

ductiva es la acunrulaci6n. 

El recurso forestal a:insiderado en toda la gama de prcductro n<1te-

riale,; qm pr0p::>rciona rü:i\Úere, caro ya re ha rrencionado, de un mfnirro de -

transformación para qi.e sea considerado a:xro valor de uso, es oocir roro sa-

tisfactor de una deternú.nada neex?sidi1d. Confonie se lla cbsarrollado el rono 

cirnientD de L:ls posibilidades CJtE el aproved1il!1Úento del bosque otorga, en la 

rredida en que se ha diversificado y aurrentado la producción de derivados fo-

restales, la industria forestal C01siclerada en sus asp=ctos no sólo de extra~ 

ci6n si.no de conurcialización y transfor:ll3ci6n, ha acl}ui.rido :rognitucles bas-

tante significativas en t:6rmincs econániros, lo~ se explica polXJllé el bos

que en su nunifestaci6n natural no satisface necesidades sociales, de ro ser

cuando se usa caro leña para cx:mbustible, en la construcción de viviendas o -

caro ncdio de il.Senta~úento; para que puedct ser utilizado es reresario que el

prcxlucto extral'.do sufra una transfo!1'Pci6n desde la mis mfnima en la elabora

ci6n de tablones, polines o pilotes, hasta su conversión en productos más el!:_ 

oorados, caro ¡xi~l, mu:ililes, fanro.céuticos, etc. 
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El control de la pro:lucci6n y la captacifu de excedentes se lleva a 

cabo a través de irediacimes prq:>ias, tanto de l;:i reacción de factores inter

N.:lS caro de la adaptación y r:enetración del sisterro ecor:ónico capitalista a -

las o::ridiciones c¡oo se le presentan, es decir, al tip:> de relaciooos sociales 

de producci6n que se configuran. 

I,:is kyes generales del rro.io re pro:luccifo capitalism indican una

tend:mcia a la dis.x:iaci6n o ocp.:1raci6n del pro:luctor directo de sus rredios -

re pro:lucci6n, caro premi~,1 funclarrcntai de su ~rctracifu y desarrollo, lo -

que significa el cbsplazamiento de los proJuctores directos y su o::inwrsión a 

fuerza de trabajo libre. f\:!ro ilU!YJlP 6st,1 seria la forr.u clásica y la mis -

propiu rel dcsarrollo capitalista, en et c<l!'",O de lus fonnacioces sociales co

rro la trexicana, diwrsos factores i.rrpicJen C¡tP SC lleve d caJ:o de m.lnCra gcne

rali zada y de acuerclo a las form.::is c l[~ücas • 

En prirrer téoni.no, dcbcrros señalar qm la lud1a de clases en el ~ 

po uexicano ha conducicb ¿¡ la creilc!6n cb loo eiidos caro forTIU de propiedad

rectora cb lu pro:lucci6'1, que aurr¡ue no representa wia bar~ra infranqu:)ble -

a .la penetración capit.:üista, s{ ha hed1o rroclificar los patrones de concentr~ 

ción de los recursos y cb extracci6n cb cxoodentcs; en segundo ténnino, la -

conveniencia cb aprov<:>d1ar ciertas condiciores fJlE favorecen la acumulación -

es decir, irediant.c la subordinación al sistem:i econánico cb fomas ele pro:luc

ci6n y de tcrcncia de la tierra, ¡¡ tra\<ÓS cb vías curo el "rentiSiro", la "as~ 

ciación y partici¡:ución" (la agricultura p:>r contrato o, en el caso c'e la ex

plotacifo foresL.11, trediantc la asociación entre ejidos y ¡:urticulares) , y la 

"cO!lJra-ven ta eb productos", necanisnos 1rediante los cu.1les, sin tener inge-

rencia directa en el prcx:uso productivo, logra el control real re la pro:luc-

ción a tra\l'.?s ele las "transferencias cb valor". A. Bartra c.Esarrolla la idea 

de las transferencias cb valor en su estudio "La subordinacifo rel 'rrabajo -

Cltnp'lsino al capital", en este, noo habla de la nnnera en que el cupital su

bordina las forrros e~ producción y cb tenencia de la tierra al engranaje cbl

capi tal sin carrbiarlos en esencia, a tra\l'.?s de lo que él denanina "nercado de 

pro:luctos, dinero y trabajo" ( 37 ) tres vfos nediilnte los cua.les se rea

liza la extraccifu cb los excedentes a los pro:luctores directos. 
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O::nsiclerando e 1 caso cle la e:.:plotación del t:x:Jsqoo, res¡::etará la exi.:!, 

tcncia re lll1il forna ro ;.iropiedad diferente cb la orivada, los ejidos foresta-

les y bosql.Es oomunitarios, subordi~ndolos a su 16gica a través ele la asocia

ci6n y el rentiS'lló o simplerrcnte emprando la producción que estos cpneren. -

Lbdo qm los cup:resarios sm quiems ccntrolan el capital, la m:iquinaria, los

rredioc; OC- trnnsp:irtc, es reci r, to:los los rrcdios recesarios para realizar la -

e.-:plotaci6n cbl re=so, loo ejicbLirics y cam¡x;sina:; no pu...>den llevarla a ca

bo sin su p.:rrticipaci6n, w ¿qu.\'. qm se v\:!an d:Jliqadoo a ccntratar con el sec

tor privaro, lo qnz i:rplic.1 qt.E: 

a) A niwl rel irorc.1do cb dinero 

La; cjidatarioo y ca111fESinos tengan quc recurrir al capital privado en -

busca ele credi tos qm les serán con~didos cm elevadas tasas ce interés, 

canpraretiencb ele esta forna 11 produccifu futura, e incluso utilizando -

esta caro foll(u él:! p.:igc>. 

b) A nivel rel ncrc:ac.b cb productos. 

Q.Jc los productores qu; por lo regular s6lo tieren irn;erencia en la pr~ 

ra fase del uproVLx:lium.icnto (la extracción), tengan qm vencbr a bajos -

precies, qtx:?c'..:mdo :ll m'ir<Jcn en las foses siguientes: la transfornaci6n, -

en la qtP se •1gn:!ga el nuyor valor al prcducto, y la carercializaci6n qm 

desligada cbl prcx:eso productivo prcpiarrente clid10 permite la cbtenci6n -

cb qrandcs ganancias, dado el nonopolio quc la carercializaci6n del pro-

dueto tiene y: 

e) A nivel del rrercado C'e trabajo. 

Que dadas las características de la actividad ( 38 ) , la capacidad para 

dar ocupación a to::lcs los ejidatarioo y canureros se redure, aclenás re -

qm por sus prq:iias condiciaies ele ¡xbreza se wn irrpcsibilitados, en su-

11\lyoria, p.:ira explotar el bC6CJUC en fornu independiente, cb a:¡u.í qu; ten

gan qt:e vencbr su f\Erza de trabajo, incluso dentro de su propio predio -

(Cl.lill1do rentan su boS'.jUe) o ft.era de él, en otras actividacbs pro::luctivas, 

siencb su foorza de trabajo, en cualquier casC> pagada por debajo cb su ~ 

lor real. 
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Por otra parte, la fornu cb terencia de la tierra limita el clesarro 

llo de las relaciones salariales en el sentido capitalista eel tfümino, el -

prcx:luctor cootrata en coodiciores cbswntajosas, inducido por la necesidad -

que tiene de financiamiento, insunns, cte., •i= esta forna es expoliado no só

lo oo su recurso sino cb su prq:iiu fCErza cb trabajo, poos el pago que recibe 

no involucra el valor re ésta, acbm'is cb que no recite lo justo por su produ~ 

ci6n, 

El capitailsno, cb esta foma, aprowma .fuerza ch trabajo ablDldan

te pag<1rldola por tl±iajo cb su valor real y explota loo recursos de los prcx:l~ 

tores sin carrbiar en esencia la for.n.1 cb propiedad, cb a'.]u! que nos permita-

= hablar oo tm desplazamiento ecrn6ni.a::i. 

CE um u otra fornu, este dcsplnzami.ento representa una ccnstante:

a partir cb la Colonin les productores, ¡:x:s02dores cb sus JTedios cb prcx:luc

ción, sm <kspojaclos y wleyctoos ct lds p:;ui:t:s LiendS y conqregauas a su 1.ez

en encamendas, que n{15 t.arre, dur,mte 01 Porfiriato, se tra<lucir<1rl en haci~ 

das. En urrbas, la explotación d2 la foorza cb trabajo y cb sus recursos es

directa. Con la Th.'wluci6n cb 1910 y la rcstituciá1 cb la tierra, una cb -

las dc::und.::!3 priorit.:u:iac cbl ;rovimient:D rcvoluciorurio, gril!l parte ~ los .ri::_ 

Cllr".oOS vt~lvcn u mana; cb los prcductores, ya p:n: la creación de los ejidos o 

por la restituciái cb las pl:q.licdudes canunitarias índfgenas, por lo que las

fornas cb control cb lu producción y la captacién cb exa:icl:mtes carrbia, se s::: 

bordim la producciái y el trabajo al sistena eoonónico imperante y a su 16;¡.:!:_ 

ca productiva; lo que importa ya no es tanto la forna de tenencia de la tie-

rra, sino el cmtrol cb la producciá1 y ln cbtención ee ganancias, incbpen--

dienterrente re la propiedad. La !Cfornia Agraria no otorga a los poseedores

cb la; recursos el crntrol real ce la prcx:lucci6n, situacirn que priva hasta -

noostros días. 

En a::inclusión, pocbiros señalar qre la apropiación actual de los re

cursos naturales tiene entre sus condicionantes la ubicación que ha tenido la 

fonración social rrexicana en las relacimes sociales a nivel mundial dentro -

eel marco ch un m:idelo ecooónico dani.nante: el capitalisno, cm sus leyes y -

16;¡ica productiva; y la CO!ljugaci6n re los factores internos: la lucha re e~ 
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ses en el cam¡x:i irexicano, los recursoo.qte pcsee cualitativa y cuantitativa-

rrente, etc. 

II.4. 

las ccnsacumci.as pcdrían ser sintetizacbs cb la siguiente m:mera: 

1) Un aprowdIBmi<:mto, en fol.11'1) e int.ensid:ld, warcado por la div~ 

si6n intcm1ciorul Cbl trabajo y las leyes econ6nicas de un -

sistema d::minantc y generalizado: el c.:ipitalisnn. 

2) Un bajo desarrollo ~ lilS fit:>rzas produc.tivus a:m una conse-

coont.c baja a::mp:x;icifo on¡.'.inira de capital, en =p.:i.rnci6n -

cm los pafscs ccntr;:ilcs, rjill pro:.lucc tanto un intc=mio ~ 

i<JUal ,1 niwl de com:m:io intcmaciollill, COl1l.) uro sigrúficat~ 

vu .i.mp::irtacirn e~ biems ce consUI1\J sociill, ªlll'l'.JU? en muchas -

ocasiores éstm últ.i.m:s h.iyan sido e laboracbs cm 11<-it.eria pri

ma originari.:i cb las núsmas nacion"-<; ¡;crifériclS. 

3) ra subordinación cbl aprovL'ClldJ1ú.cnto ch los recursos naturales 

y l.a fo::!rza cb trab.:ljo a lu Kx1ic.1 económica capitalista, sin

inp:lrtar las fonnas cb prq>ied:td y aprovechando las fornas cb

prcx:lucciln trac!icional u ¿¡Japt..'indolns, según conVBnga. 

4) Y por últimJ, la explotación irrilcionn.l de los recursos natura 

les, la tierra y les bosc¡ucs, en la qm EE cpnera una ric¡ueza

c¡ue no es caipartida ¡xir los gru¡u; sociales que fonnalrrente,

cb acoordo a la estructura agraria q~ prevalere en el campo -

rrexicano, cbtcntan en su rro.yorfo la pooesil'.'n cb los misrrcs. 

WS F/\CTORES QUE roIDICICW\N LA APROPIACICN ACTUAL J:E IDS BOSQUES. 

ra pregunta qte surge en este norento y que tratarem:::s de res¡xmcbr 

a cmtinuaci6n es ¿Qué factores nos explican las formas de aprcpiaci6n y, en

sfntesis, las relaciores cb prcxlucci6n fJ\E se han establecido? Soo tres los 

qoo a:nsireram:::s n6s inportantes: 
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a) Las caracter!sticas naturales del recurso y su apro~d1amiento. 

b) la inpcsibilidad qu:; tienen los grup.:s socfolcs qu:; ¡:¡ooeen foE_ 

nalr!a1te el recurso, cb realizar la c;;plotaci6n carercial del

mism::>/l': 

e) La política forestal llevada a cabo por el gd:Jiemo fcdaral, -

sin cuya partici¡;uci6n no pt~;cbn ser explicacbs los dos ante-

rieres. 

Les procesos productiva::; cJIX? se tlan en el campo involucran una re

rie éb rolacicncs de producción qu.:: se sorcten al doninio ful capital. ~

tro de éste clanin.io se cncu:mtran iYJlÉ lloo prcx::csos qm ticoon caro rredio cb

producci6n ori.ncipal la tierra, y con e llil los t:x:sqtes y relvas. 

a) I.AS CARACJ'ERISTICJ\S f)IATU!WR> m:J, RECl.!RSO y su APTOJF,O!AIUENro. 

"' 
El recurno forestal O'.)nst.itu1e un c.'Dr1 natural <!In no :;e deoo a la -

acción hunana y qu:; se oresenta qrntuita'll'.!nte para su apr~d'lillniento; sus -

prcx::esos éb Chsarrul lo son n:\tura les, por lo qm se requiere de muchos a&is -

para r¡ue las plantas p~dan alc.Jnzar las m.'ixim:is clincnsicnes ce su especie y
puedan ser aprovechadas carcrcial1rcnte. 

A diferencia de otrcs pro..cesos pro:luctivos, el capital se enfront.a

aqu! a la base natural que la productividiXI cbl trabajo tiere cuando se efec-

t:Ga sdm:~ un recurso natural. La3 proccsm prcductivos se hallan suc:ieditados 

a esa base natural en su sentido plenoí no es w1 bien producido socialm:mte y 

las caidicioms naturales c'e calidad cb Li.s espc:cies, ubicación geogrtifica, -

oorcan.1'.a a loo caminos, irercack .. G, etc., cbtcnrJ.n:in la existencia re una renta 

que es apropiada ¡xir <:1quél c¡w controla la explotacirn cbl recurso, de aqui -

qw sea altaimnte Ironcnolizablc, mes la explotación cbl bcsc¡m, qm se da -

gratuitanentc, trae intilicita una ganancia en sf mis110 qtE se cristaliza a ni 

vel de la circulaci6n. 

Por lo anterior, las condiciones naturales de los terrenos prqX>r-

ciooan una renta diferencial a aquél qoo los controla, qm previere de sus e:!_ 



42 

pecies oarerciales y cb su errplazamiento, qm. ~ torna absoluta en la iredida

en qm. puecbn ejermr un rronopolio y tiemn la capacidad cb estableO;?r pre--

cioo en el nr.rcado, burlando Ui ley <.bl valor. ( 39 ) Un terreno bien ubi 

cado y pcGCCdor cb es¡:ecics altan-cnte cotizables en el rrercado, otorgar~ una

ganancia extraordinaria, que la inovuci6n tecnol6Jíca y la CCllpC!tencia no e~ 

minartín. 

Si bien es cierto qm el trabajo invertido y los acblillltcs tecnoló

gicos prqlOrc.icnan una productivid'ld cspecHie:>, tarnbi6n se de~ tonar en -

cmnta qm alinCJl.X! las condiciones de prcducci6n ¡:enr.ar-ezc.m constantes, entre 

lns diferentes enpresas qm partiCi!,)an cb Ui explotaci6n cbl recurso, las ca

ractcnstica<; naturales cbl bien detcnrüitr"ln diferentes ll'ilgnitUcbs cb cxre-

cbntes en pro:lucti vicbd y gan311cins. l\(m logrando un fX?rfcccion.:uniento co~ 

tantc cb la 1ra¡uinaria t'.!sta nunca ¡xx3r6. i.qualar los p=sos naturales -no es 

p::siblc producir Arboles artificialm:,¡¡t:e-. 

Partieru.lo cb su base natural, ;ü igual qu:; en el caso cb la tierra, 

si el bcsque es tratacb en form:i acbcuatla, con ínversicncs suresivas cb capi

tal en investigación tec1xil&¡ica, refo11:•staci6n, siln0airú.ento de las es¡x?cies, 

etc., poocb rendir productcs const.:mt.cs y aún incrementarlos, manteniendo asi 

misno la renta o acrea:m t.ándo la. 

Si se t-eSfetaran las nornias estrictas en el tratamiento del bcsqoo, 

estos terrenos tendrían una tcncbncia creciente en la renta diferencial, al -

rrejorar el bosqU3 por m'?dio de su cultivo, p:?ro al rrenos en el caso de !~xico 

esta tendencia se presenta a la inversa, y ello se explica porque los :apita

tist..1s busmn minürú.zar sus oost:os e invcrsiores sin preccuparse por canali-

zar recursos al m:mt.enim.i.ento ele los oosqucs, j' pwcbn hacerlo dadas las con

di.cimcs <:E tenencia cb 1.a tierra, qm ooiro ya se ha visto, prevaleren en el

carnpo rrexicano y esp:ocialm:mte en lo qu~ s.: refiere a los bosques, los enpre

sarios pwclen invertir sin arriesgar y s.in ser prqJiet.arics directos del mis

rro y pmdcn, asf mismo, dirigir su capital a otro terreno forestal cuando la

cxplotaci6n cb ac¡tél en el qm se h.J.n ubi.c.:ido ya no les represente la míníma

g.:mancia areptable, o en su caso hacia otra r<llre de in~rsi6n que se las ase

gure. 
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Siendo qtE el producto ootcnido cbl bosc¡oo tiere cxm:> fin principal 

el rrercado, su extraccifu no p~de ser entendida ft:era del contexto de la in

dustria forestal a Ja qm se liga, a más d; c¡oo la mo1cbra rc><¡uiclt' de su tr~ 

fornaci6n aún en un ml'.ni.Jro grado para valorizarse, ad]t1irir la fo~.1 de valor 

cE uso y asl'. la o:! valor de e.a.mio. El o::xrportil.'niento de las relacioms que 

se estableren entre lil5; fi1$cs cb extracció1 n industrüi1izaci6n cb este recur 

so se explican a partir de .las caractcr1'stic1S cb la activiJad y de sus ~ 

rimicnt.os. 

Las condicicncs naturales c.b l lxx~~ otorgan p;culiariclaoos a su i.!:_ 
dustrializaci6n. r:n principio las capit<llcs qm acucbn a esta rama de inwE_ 

sífu oo soo recuperados con la mtsm 111:;!locicla<l que en otras activiclades. 

"Ccbiclo al tierrpo w.n lar•p cb rccu¡:craci6n eoonónica a
qoo se w sarcticla csl<:i indu..sti:-ia (por las mis1ms condi
cicrics naturales ool recurso), 1:1 ro1:<1cífo d."! los e.apita 
les invertidos es muy le1-.t...1. O S"a; desde el norento :
en qtE se cfcctú:i el cbscnbolso h.ista el retoi.-oo cb di-
d10s capitales, el tienpo tr;mscurrido es muy largo y el 
ticnp:> de producción <:bJ recurso forestal tarrbi6n es muy 
grn.nde e incluso nnyot· que el propio rm:n~so cb trabajo, 
raz6n por la cual no existen ganancias r5pidas". ( 40 ) 

En el párrafo anterior G. Torres ncs exprnsil dos asp;ctcs muy Íl!VoE. 

tant.es de la industria forestal: la lentitud de la rotacirn cb los capitales

invertídoo en esta rama productiva y la no existencia de ganancias rápidas. -

Estas dos caractcnsticas se explican por b base natural scbre la qte q:eran 

y qli:! ootermina un prc::x:ieso que cbpencb cb coodicionantes ft~ra del alcance s~ 

cía l. 

'.l'anando en CU?nta el tienpo total tt !,:mxluccí6n de esta rama de ac

tividad, debcnPS consicbrar la existencia cb dos fases: el proceso de trabajo 

humano y la acci6n natural ful bosque; en tanto la pri1rera es relativarrente -

corta, la segunda, con resp?cto a ésta es muy larga, ptes el recurso en cues

tiro neresita re rnud10s añcs :.><•ra alcanzar las cuaU d:ldes rocp..ericlas para su

explotaci6n carurcial. Cano ya se ha rrencirnado la industria no pl.Eoo proo~ 

cir árboles y mucho nenos en plazos rmnores de lo CJ\E la prcpia naturaleza lo 
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hace; de cualquier forma, atin a ¡:esar cb que una errprcsa no espere tcdo este

tiem¡:o y re alxx¡w al apr~chrun.iento de los árlx>les CJ1X' han alcanzado el de

sarrollo suficiente para ser apro\\!cl"lilcbs, curo ele hecho succcle, ¡ura que el

producto ch estos llegue a manos de los er:presarios, rr.1terializado en ganan-

cias, se requiere ele un tie.'l'pO r.\1.lcho mayor del qn; convc.ndrfo en cualquier ~ 

dustria, p.ES el ¡m::x~so pro:luctivo hasta la cristalizaci6n <:bl valor es ntis

largo gm en cualquier indu.striü en la qtc el ciclo rotativo del c.:ipit.:Jl or;c

ra sobre bienes producidos sxialm.:mtc, cb 2quf qtc ro se obtengan ganancias

r:lpidas y qtc sean los C!T'flresarios quienes pt)3d:u1 realizar la explotación oo

rrercial re 1 recurso. 

En C'Uilllto a la inversión, aún cuardo n:::i se realiron fuertes dese:n-

bolsre en '.Tléltena prilllil, la actividad ccnsiderada en su totalidad reresita de 

un elevado grado de :in'.Vrsi6n cb c.:ip.ital, por el tipo de nrn¡uinaria que em-

plea ya gm incluso a pie cb ITTJilte la extracción ~l recurso reccsita de eCJ1.1:!:. 

po adecuado '1\Li J!-ISibilitc l1'1 ri trrn r't? t.üa suficiente para gm el rosque re

sulte rentuble y por los rrcclios clP. transporte c¡i.:e n.""'qUi.ere :.iara llevar el p~ 

dueto a los sities de transfonr.1ci6n o de int.erca..~bio. 

Ya herrm visto caro los prcductos dJtenidos de esta activi&1d coos

tit~n rrcrcancfos qoo se cbticncn de un nnXX?so productivo particular (por -

su base natural) pero que conforma una rami cb in~rsi6n caro cualquier otra; 

en ella acuden capitales bajo lus a:mdiciones cb asegurar las mayores ganan-

ci.as y la abandonarán si ésto no suCX!Cb. 

No es extraño entonres qtlJ en una detenni.nada fase del p.roreso ch -

extracci6n el capital privacb abanclme la realización de ésta y vualva a in-

~rtir cuando las o:indicion:?s 92 le presenten idóneas, caro lo 111\.EStra su au

sencia durante la política oo ve<la instrurentada en la década de los 50 's por 

el gcbiemo nexicam y su retorno dcspt:és oo que ésta es derogada, ( 41 l 

A [l'lrtir de las características c:El recurso al que noo referi.rros y

las condiciores en las que se desarrolle su apro~chamiento, el capital perro:: 
necerá sólo en cuanto la explotación rel bosqoo le asegure ganancias constan

tes oon la mínim3. inversi6n y, concmtarrente, en cuanto el recurso no se aqo-
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te o su extracción g?rcre costos tan elevados qm la tasa oo ganancia se re

duzca mis allá ele la mfnilra areptable . 

Caro parte activa oo un sisterra cccnánioo, las <:Ecisiores y estra~ 

gias ele los inwrsimistas resoonden a l.:i ló:Jica reDroductiva econ6mica oo -

ese sistC!l\;1, lo que se rnflej:i Llnhi6n en lo organi zaciá1 esp.:1cial re la ex-

tracci6n y la transfornnci6n, fcoorcno que no es sino, utilizando las pala-

bras de F. L1tirgn~: "un efecto cbl intcrós particulur sc::bre el social"; un ·· 

inversionista bu.scart'í sicrrpti,:, las :rejores rondicimes pa.ra irwertir, procura!:!_ 

cb qte su c¿¡pital esté o.ccr,1ro 1 ce no ser :1sf no invi,:,rtir.'.i, dirigir.'.í' .;;u capi-

tal hacia otra zma o rcL>1 cb invcrni6n. C1b:~ aclarar que la seguridad de -

la inversiál no sólo se relaciona cm la existencia cb tm bosque ¡xJtcncialne:!_ 

te aprovedial>le, las comlicimc!s ¡x:ilíti c.:is, sociales y cronónicas infl~ po

cbrosairente, pt.e~; d:!tcrminan la ubicación cb las zon~ cb e"tracci6n y de -

transfornucíá1 as! coro la on.lcn..1ci6n cbl aprm>ed1am.iento, es eecir, en las -

técnicas, form:is e intensicladcs ccn qtK' se lleve a cabo. En otras palabras, 

la orqanizaci6n cs!Xlcial y c:b orcbnación constitui'3n w1 reflejo cb la confro!:!_ 

tací61, a nivel cb la produccioo, de las rclaciorcs de fuerza que se dan en

tre loo aqcntes c¡uc dcminan el marco cic la valoriZilci6n cbl producto desde su 

apropiación, pasando p:ir Sll transfornuc.i.6n, hasta llegar il la realizaci6n cE-

su valor, la oo.1crcializaciál. l\d:!Jfl'ís dc responcbr a la confrontación de --

fuerzas y cE gru¡x:s de. ¡xxbr, lo ~ in\/Olucra la ca¡:acidad 00 respmsta que

ticre cada uno cb eses gru¡_:>cG, se ve ceternlinacla a su vez por la forna en la

qte ejidatarios y COTlll!Eroo se nunifiestan ante el e1rbate del capital. 

!E otra forn.1, cuancb situaciores co¡unturales
1

caro pcx:lñan ser cr:!:_ 

sis pol!ticas y sociales, limitaciones en el fina'lciamiento o ag::>tamiento ool 

recurso, redua:?n la obtención de las ganancias, por lo regular habrá noovas -

técnicas, o en el caso de fornucíones sociales cono la nuestra, nuevas zonas

qte explotar, rrejor ubicadas y mis ricas en potencial forestal, a las cuales

dirigir el capital qw ya no encuentra rentabilidad bajo las condicimes en -

que venia o¡::erando. 

Las fo!lll3S que adopta la apropiación est..111 directarrente vinculadas

con loo d:ijetims que la prO!lltX!ven y las pcsibilidades materiales de realizar 
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la, es decir: rentables en términos econ6"-icos, o si satísfare nccesidacbs

básícas. Ihgicarrcnte en mestra s:x:íedacl actml predcmina la prilicra, cb -

CY!u! qtc las formas c¡ue adot:Jta la aprq:>í:i.ci6n sean rranifestaci6n ele la capaci 

dad de r.o:lifícací6n cbl 3p1rato nrcductivo por los que crntroL-m la actividad, 

eo.pcrando las n.i.xinias gilnancias en las r.cjores condiciol'X?s. 

TraUíndose clc una ruserva cuyo -~.ú("ll?n pt:incipal re cbstina a la i!!_ 

dustrializacim (fa~X! lic¡ad.i. dircct..i..~cntc a la c:-.tractivn), 1.:1 lcx:'.é11izaci6n -

espacial tle sus <lbtintas fases ttc:ucas clc transfo1:naci6n se cstable~n y ~ 

clifiCdTl en funcirn de l;:i u=sibilid..1d y ¡xitcnciiü del recurso, tb las técni

C<IS de prcx:lucci6n y de lu nuno th d.JCl. qll2 se cmtratc, así cano la forllE cb

tcrencia ele la tierra; W1il e=rr~sa buscará simrn)rc las nejorcs condicicnes cb 

qJeraci6n qm le aseguren la rcnl:.ilbilülad dr: su inversión. 

Una enpresa capitalista qu:! pn:tcncb lil c:.¡plot..1cim, tcndrti qm -

ajustar~ a las condicirncs qu::! se le presente, buscando l~ nccani=s qm -

le oermit:an subordin:i.r es;is ca1diciorcs u sus propLJ.s mcesidaoos y cbteror -

loo nuyores beneficios; se cnfrcnt.J.rá u diferentes variantes en las Gondicio

ncs ele contrataci6n cb mno d~ obr::i ¡:nra 1:1 c:{tracci6n y la industrialización, 

segün la fase ool aprowch;:unicnto en .b c¡u.' se l~Jiqm, o pilra el transporte y 

asierre oc L::i I'\'lc~ru, si s<:? da el c:1so cb qm c:-<plote un l::osque privado; si -

rx;>r el oontrario se cx,-ilota un hosr¡u:~ c:jichl, a::invcmlr<\ cu: lo;, cjidatarios -

(renta tbl bosqll? o contrata; cb LJSOCiaci.á1 y i.ürUci¡:iac.i6n) y crntratarti así 

misno, en la ¡¡1;1yorü1 de Loo casos, cu ;1c1.>.:rck> a suo·; R~¡ucrimicntoo, nuno cr -
dJra ojidal. Por otril parte tl.'lldd1 qlJO c,.Jlcu Llr, de acll?rdo a la zona, su -

¡xitenc:i.al en recurno, su aco:?sibilir.lad a eclI1ú.no•.; y rrcrcados o centros de 

tr<.lnsfornuci6n, el cesto tl: sus instali!GiOOCS (scbre to<kl tr¿¡tándcse Cb emp1::_ 

sas dedicad1s a la indu:;tri::!lizaci6n <i.ü ptcdnctol y con tcx:lo esto los costos 

generales ool aprovechamiento y px ende la rcntill.Jilidad del mismo. Si re -
acuerdo a este c.'ilculo, 1; ox:olotación cbl bost:¡i.X? no resulta rentable, no la

ll.cvará a cabo. 

la alta canpooici6n orgánica de capital, qm caro haros visto carac 

teriza a la industria forestal en su conjunto, traería caro consecooncia ga-

nancüis individuales bajas y tardías: sin errbargo ro es así, G. Torres nos ex 



plica por~; 

COITO la ta.sil gcmral de gan.:incia disminuye con la -
rarticil?ilcioo d9 estos capitales en su fonmcioo, estas
rall\15 no entran dentro de la nivelación de la tasa de ga 
nancias ( ••. ) Pero por no partici.par en la nivelaci6n-;
estas ramas pmrcn w.nmr a un precio ele imno¡:olio; esto 
asegura gananci.:ls muy e levadas to:lil Vt!Z que l;:i calp'!ten
cia va a ser muy p<X.:J. y muy alta lil c..:1pucidad ¡ura irrpo-
rer precios". ( 42 l 
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Si bien reoro:lucci6n del c.o1!1it:ü en ;,u conjunto es el d:Jjeto central 

ool sistema econC:rnico, cada rar:u c:b actividad pre!".cntil a su interior diferente 

estructura y organizilci6n y se int.cqm al cn{;rM;1je c~l capital en su ccnjunto 

el:? diferente rrancra. f:il el caso el:! la actívicl...1d cp.e nos ocupa, la silvícola, 

adquiere mxlaliclacb!; particulares. F. Lütírr;m las consioora concretam:mt:D -

p..1ra la Sierra T.:iralmrora, r.cro sus cl:Cstima~tlcntos bien pcxlrlan ser aplic.:i-

doo, sin peri:Er su valor, en otras nx¡io~s cbl rxifs en doncb se cbsarrolla la 

actividad. 

"En ni.Estro c::i.rrpo concreto ce c:bscrvaci6n el t::apit.Jl cb
mina en distintas formas el pro::cso social ~ producción 
de algunas irercancías particu1.1rcs caro loo productos fo 
rostales y el t.rJ.bajo as:üaríado, pero de IMJlCra tal qii? 
nos parerer.l'.a du::losarrentc nccánico consicbrar este pr= 
so de explotación º~º un cles;:inollo progresivo ce la s:l 
1."lI'izacifu. Sn la Sierra 'l'arahmura l.i1 proJucciál cap:f: 
talista forest:Lll lcx¡ró oonbinacimes históricas de rrodos 
de explotación directa e indirecta qw illiplican la exis
tencia de fonins de producción d:Jmimdas por el c.:ipital, 
pero no reccsariarrente reducidas a lc:i relacífu capital
trabajo asalariado caio fon:B cb relacíál capital-traba-
jo social". ( 43 l 

¿(J.:é es lo qw rranifiest.a el autor en este ~rrafo? 

A nuestro entenrer, croo no síc~pre ronvíere al capital la rn::iderniza 

cí6n ch la actividad y la ger)'.!ralizacim re las relacimes salariales, ~s -

no re~sariarrentc la 16:.¡ica tb proc1ucci6n capitalista determina, en el caso -

te la explotacím forestal en •!'§xi=, la elevación oo la ccrnpcsicioo orgánica 

ool capital y la intrcducci6n de la tecoolcx_¡ía oodema, y así misrro, la tr~ 

fornnci6n de las fonnas de producción y de prq>iedad. Por otra parte, el no 
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nopolio cbl ccotrol cbl apro\.\?charniento elimina la carpetencia, qm en un no

rrento dado inducida a la rrocbmizacién c:b las forrras de producción; noo en-

oontram:x; aquí ante la dinámica de una explotación cbminad:l por el capital, -

qi.e no sólo pranooi.e la <}'!neralízacioo m la :ocderrúclad y la salarizaci6n cb

la fuerza ele trillxljo sino que se l:A1sa, ct¡¿¡ncb usí conviene a sus intereses, -

en el mantenimiento y subordiroci6n ele relaciones ele trabajo y cb fo11ras cb -

prq:iiedud que no son propiancntc capitalistas, y ello !:',C cn:e a qoo, por Ullil

parte, lo:;ran el control c1c la pnxbccié:n sin tener en prcpiedad privada el -

recurso y sin arriesgar su capital, '/ p:.:n: 0tril, pcY..:clc'n ha~r t.LSO cb fuer.ta cb 

trabajo sin cstublcCX?r tma reL:ici6n directa c::ipital-Lral.Xljo asalariado, obte

niendo mayores ventajas <.b ello plX!s par¡iln esta fll3rza de trabajo por chbajo

de su valor, ya sea cuando sin separar al pr:o:luctor e~ su recurso (asocitlndo

se con ejidutarios o establecicncb ccntratos eb carpr:a-i.~:mta del producto), -

el p~jo ql.X! dan a éste µor: su producto no contenpla el eb su fll3rza de traba

jo; o cuando enplcan 11\c1no cb cbra tcm¡:xJral a bajo precio (en el caso de arren 

damientos o en la explotaciál et? predios privada;). 

D:ldas lilS características naturales ful recurso, anotadas en p.ir:ra

fos anteriores, oos encontrrurcs ron c}ill el grupo social qm forrralrrente, en -

su nayoda, lo retenta, no est;j en condiciones para llevar a cabo la explota

ci6n' corercial ool misrro. Para ¡:xxbr cxDlicar el ¡::or qu'.! de tal situacim,

cs reoosario partir de d:?finir el sector silvícola en funci6n ele la ¡:erticiP<2 

ci6n de quienes lo integran, p-.1ra asf establcror al !lli.smo tienpo la ubicación 

y las funciores ql.l) .W han sido .:isignadas a este grupo en las relaciones de -

prooucción qlE se han cxmfonudo. FJJ este sentido el sector silvícola se C!! 
cuentra constituido por: los prcductores directos, las unidades enpresariales 

privadas, y el cpbierno fecbrnl a trav6s de sus instituciones. 

El sistelm cb relacioros lJU'! se establece, constituye un pnxx:!so oo 
explotación rel recurso y ele los proouctorcs directos (el grupo de los ejida

tarios y conunerosJ centro de un rrarco qm limita su particípacil'.n en un pro

ooso técnico de pr:ooucción <}'!neral dividido en fases, cbstinándolo gener~ 



49 

te a una ce éstas: la "extracci6n", qu:? a n"1s cb ca1StitUir la fase en la que 

al producto se le incorpora el rrcnor valor agregado, no es controlada realrren 

te por loo 'Jl1C lil e fectú.-in. 

Es oontro 00 los parárretros el! las relaciones sociales capitalistas 

y sus not1lllS oo intercantiío, en ocncb dcberocs buscar la clave oo explicación

ª la explotaci6n cb loo bosqu:?s y sus prq:>ietarios. 

I.:l extracción, prirrcra fase del prca:?so, no tiene senticb para el -

capital si no es en función cbl pr=so transform:1dor (la segunda etapa), que 

es en doncb i:Jd:Iuicre su valorizaci6n; esta pri:rer<1 etapa es efectuada por los 

pra:luctores di rectoo, pero su partidpaciái ¡:or lo regular se reduce a este -

nnroo del aoroved1a'1\icnto qu::!,reiter:indo, no cont1u1.m realrrente, ya qm a -

través de diferentes rrcCillusm:u es substnnido por las wlidacb.s de produccie'.n -

CJl{lrcsariales, qtn en ftmci6n de 11 dJtcnci6n cb la; mxiiros beneficios sen -

quienes, dacbs los m~r.inuentcx; c12 la industria, pu:?ccn efectuar la capita

lizacién O m;:ilizaci6r, Wl W1lor (bl pru.Juc:to, :m~; se ubican, ya en fOntla el!:. 
recta, en 1::!s dos etapas restaritus: la .industrializacie'.n y la a:irercializa--

ci6n. 

Es en la esfera de la circulación en dondú el valor agregacb en las 

diferentes fases t>:iU1Sfonmtiv-dS se maliza. El m::wimiento oo los productos, 

valores de ll'>O con un &:!terminado valor de canbio, en el rnarento cb la circu

lación oo nerca.ncías encierra la transferencia cb las ganancias y la acumula

ción en nanas eb quienes mantienen una posición m daninio en el sector, es

dccir, de ~llos qm controlan el crédito, la fijación cb los precios del -

rrercacb y los rredios tb producción, y qt.E pmcbn producir en cantidades apro

piad.1s para la industria. 

Si estarros hablando ele un prcx:Eso productivo en el que el principal 

rredio de producc;6n se encocntra fonro.lnente en manos cb ejidos y cammidacbs 

indígenas, tendr1anos ~ formular tres preguntas: la pri.nera, por qué estos

grupos no pmcbn realizar el aprovedkwento carercial del re=so; la segun

d.:t, cb ~ rredios se vale la einpre::!a privada para controlar ckisde su fase ex

tractiva la actividad y realizar el valor cbl producto qm eiw.na·m1 bcsqm;-
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y la tcrD:!ra, cuál es la participación cEl qobierno fereral. 

En referencfo a la prfaera pregunt:I, es rerosario partir de una de

las características y n..'<j\X!rimicntcs <JU" la actividad ¡x::scc: su elevada ~ 

sici61 ol'.'C}1nica de capital (rclacil'in capital comt.antc-capital variable ~) y
v 

sus grandes reresidacios cb inversiái cb capi t:Il. 

Si bien es cierto C]lX), = ya berros m:mcionado el rruyor ¡:oro:mtaje 

de tcrnmos forest.11cs se cn'"U!ntrJ en rx:iscsi6n form:1l ·OC! romtmicbcbs indí91::. 

nas y cjiclatarics, por las misr'>.ls carcicter:ísticas ~ lci actividad, los c:aJ1Fe

sinos ronsicbrados CC>'ID uniclacbs coonónicas ilisL:iclas, por sus prq:>ias condi-

cicncs cb esc.r..ez el? recursos m:inctariu.;, lle pitti:ú1:i no plX!lbn realizar el --

apr01Rchamiento a <¡ran escala ck? 1 bacXJlC. ras oonsc~ncias, G. Torres las-

rcsure en lU1 p.'irrafo que a continuaciái transcribim.:s: 

"D:iliido a qtC no cuentan con ca¡:iital y porqtC los rrontos 
rcc¡U?ridcs son muy elevados, no les qt~da m:"is re:rcdio -
CJU! subcxplotar el lx:~:;qLC y :iprovcd1arlo sólo p.:i.ra -
sus reresidadcs irumdi.:ttas cb autcconsurro o, en el rrejcir 
de los casos, para obtener tm rcclucido ingreso rronetario 
por la venta limitad:! dJl recurso". ( 44 ) 

!:\!ro el canp~sino pti!c'tJ asociarse para explotar su bos~, puede 

unirse en ccq:erativas con otros carrresinos o fornar enpresas ejiclales, lo 

qtE oo carrbia en esencia su situación, pt.es cb cualquier forna su debilidad -

eCX116ni.ca y necesidad cb recurrir al financianúento externo lo coloca en na-

nCG cb los grand:!s ci1presaria:;, que son quienes ostentan los recursos ~ ne

c:esi tan, al obligarlcr; a asociarse. !>Ediantc est.:is asociaciores logran, sin 

vincularse directanente al re=so, el cont1ul cb la procluccifo a través de -

las transferencias ele valor a las ~ les cbligan. 0 en el rrejor de los ca

sos se traclu02n en asalariados ele las propias institucimes del gcbiemo, qtE 

d:? wia u otra fornu no= la organización cb las tmioncs ejiclales y cocp2ra

ti vas, acbmcís cb actuar cano agentes de enlace entre estas unieres y el rrer~ 

oo. En anbos casos siempre saldrá perdiendo el ca~sino o ejiclatario, no -

cbstante le ¡::ertcnezca el recurso, pues caro ~rerros a continuación difícil-

rrente cbtendrá de estas asociacimes más de lo CJlE equivaldría al "derecho re 
nnnte", ~ no es sino la renta qua reciben los ejidos ele los particulares -
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por explotar sus bcsqoos. La cantidad !XJ.gada a las ojidos es variuble y se

establece en funcil'.n oo la esi:ecie que se tenga = fin explotar. 

las asociaciooes qlX) establco:;n los ejidatarios con particulares e

instituciores gtbernarreitalcs son los sigui.entes: 

l) Las errprcsas Ejiclales Forestales. 

Este til)O cb errpresus se enpiez;:m a ccnfol'.!1\o>r en el año ch 1967, y tie

nen caro fin la organizacirn incbpmdiente cb loo ejidatarics en tomo -

al aprovcd1a'11iento rl~ su:.; bosc¡u:?s, busc.:indo una participacit.n m'is equita_ 

tiva en el !)reducto ce 1,, explotacirn cb los mism:s. 

l\ ¡:csar cb las car¡¡c:terf.sticas y fines con los qte nacen, les resulta ne 

cesaria la ayuda externa p::ira su func.i.onamiento, por lo qm durante el -

~qi.rrcn presicbncial Ed,cverrista el gd:licmo e11Pieza a participar otor

g.:indoles ilp:l'JO fi.n.mcicx:u; se cn;a el frrnlo Nacional de Farcnto Ejidal, -

<Juien finililcia parc1 esta 6¡.x.x;;:i JJS c;:pti?sas cjichlcs forestales, cb las

cuales 128 son cb prcvied.:l<l 100 ¡:or ciento ejiclal y 7 a:irrespmcbn a -

ascsiaciCTies mixtas, en J.as cuales el organismo ticm la facultad cb in

tervenir CXl!1P accionista, lo h:icc a nivtcl de roipra y ~nta cb prcxluctcs, 

por lo cual el r¡o~iemo, a tril\\~s oc sus institucicnes, se ubica caro -

agente intern1:-'Cliario en cualquier negcciación cb este tipo d8 empresas. 

2) Uniclacbs re emlotacirn forestal. 

Las unidacbs cb explotaciá1 forestal son creadas en la d!icada re los -

afx:is cuarenta. la conform:ición cle este tipo de unidad, induce el desa

rrollo re enpresas privadas caro las ftibricas cb papel de San Fafael o -

la Industria cb Rfo Ven:le en el estado de CU.huahua. 

Este tipo cb asociací6n encierra trarrpas en su organización, pues aparen 

tenente se traduce en utilidades equitativas para ambas partes, pero en

la realidad no es siro una forna de o:inq:¡rcrniso de parte ce los ejidata-

rics a efectuar la entrega ool producto cb suo; ba;qws, a canbio cb una-
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peroopci6n qoo apenas les permi. te repro:Jucir sus pal.lf.=érrimls cmdicioncs 

de vida, ac:blna.§ de qoo ha permi.ticb la d?wstación cb enomes hectáreas

boscosas, sin redundar en ningún beneficio real rura les ejiclatarios y -

canuneros, un ejem:ilo cb ello D<Xlrcm::is cbsci:varlo en el estudio de caso

<JtE en el pr6xí.mo capítulo prosentarrn;, 

3) Organisl!Os Públicos J.:esrentralizados. 

Los Organism::B Pública; ~sa:mtrulizados dú car<icter Forestal, nao:m a -

lil vida pGblica en el aro de 1968, cm la creacifo en el Estado de o.iran 

go de "Productcs Forestales ~t::<lcanos" (POOFDRMEX) • 

Con este tipo ce instituciones el gdiicrno empieza a participar cb lleno 

en la explotacitn cb la.; ba;.:¡U:)s, Con la finalicbd declarada de rrejo-

rar tL~cam:mte el <:tprcrvcclumcnto cb lm bosqu:?s nacionales y elevar -

los ingresos ce la; c.::im¡x;sinoo 1 estas instituciores inician la cxplotil-

ci6n oo los recursos forestales cjidaJ.Ds, pat<J lo cual hacen uso oo un -

cnome presupmsto proveniente Jt:l cc·.1:::-io füderal. r:Esafortunadarrente

cl tipo cb aCm.inístraciá1 ~ ::,e cst.ililcce les l lcva a lu burocratiza--

ción y en mochas ocasiores al fr.JcilSo, roro es el caso cb PROFORTARNI. -

(Productoo Forest:.ulcs Lb la Tarahum:i.r¿¡J, que tratarem::is en el estu:lio cb 

caso. 

Les cam¡_:.esínos se mll:!stran ínconforrres, dacb qm la creación oo los mis

rros no les ha otorgado ningún b:!neficio ni la posibilidad de rurticirur

de la5 oocisicnes que clirectam:mt:e les afectan, Por otra parte no se -

han visto tenefíciados !?Or la industrialización y o::uercializacitn d? -

sus bosques, y sf ven o5lll'.J rotíclianairentc se reducen sus hectáreas arbo

ladas. 

les tres tipcs cb asociacioo rrenciooadas rnspcmbn a la imposibilidad fül_ 

terial de loo ejiclatarios y ca11unidad?s índ:lgenas re efectuar en forna -

incbpendiente la e.xplotaci6n oo sus bosques. Si bien con el rrovimiento 

revolucionario oo 1910 so logr6 la restituci6n del recurso a sus anti-

goos propietarioo, no cm ello se les otorg6¡¡1 verdaooro cxmtrol ool mi~ 
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no, Sólo carrbiaron l:ls fornvlS cb r;cr¡:)trncim del capital en la rélll\;1, -

ccn la transfo1macirn cb ia fonm cb propiedad, lo gm dclll\.J:!stra qoo no

existen trabas para f!\X" el caoital penetre y se c'csarrolle. 

Lo anterior no encumtra explic,:ici6n si no incoroorairos al análisis el -

pap'!l que el Estado ha juqado a través a~ sus instituciones y de su ¡u!f 
tica forestal. 

e) LJ\ IU,ITICA FORF.5TAL. 

llist6ricarrente 1:i accim r;xJlitic.a ha limitado el desarrollo cb una

actividad forestal olaneada y racionaJ., otcs aún a pesar de existir una legi~ 

laci6n en el aprovccha'lliento ce los l:a3<T1Es nacionales cbscb 1926, y orcbna-

ciores legales c~scb 1.1 QJlonia, estus no han lo-¡r.:ido contener 1:i vorilcidad -

oo los enpresarios ropitalist:;:is. 

L:IS c.:iracter1sticas S0Cioló:¡icz~'l del oonsrno, la aprc:piaci6n y pro

resatniento cbl recurso, nas exnlican el oor qm ninguna ¡::oll:.tica ha realrrente 

orrenado el ¡¡provechamiento cbl misrro y protegido a sus wrdadercs prq¡ieta

ricx.;. 

lil aprq:>iaci6n de la; booq~s de nuestro territorio ha respondido -

al jU?go de los intereses ec016mica; rescb sus odgeres y, caro henos vi:;to,

a una légic.a econánica que rebasa cualqu.ier cll?stioni'l!11i.ento de preservación -

cbl recurso y de orcbnacirn legislativa. Con lil colonización los bcsques, -

qm durante siglos hilbían 92rtenecido a los antiquos oobladores 1rexicanos, pa 

saron a mmos de les enoorencbros, quienes procedieron a su explotación con -

tal dcrenfreno qm causaron la preocupilcién C:b los prc:pios Vineyes, estas co 

municarai il 1:1 ~\::!tr~li 1.1 sitllilci6n que al rcspLoeto se_ vivía, caro respues

ta se dió inicio a una seri.e de leyes llannclas de "Indias" con el objeto de -

protetFr, entre otros acervos, les lx:sqills Cb la Nteva Espafu. Ccrl estas le 

yes se inicia la historia leqislativa ~ oonterrplil el recurso forestal. 

Estas rredidas no lograron poner freno ill proceso de extracción, que 
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ccotinoo dánoose a resar de las leyes y rerila,-entcs r¡oo le suredieron. 

Tales leyes no eran sino una extensi6n re él!}léllas dispcsiciores -

que nonnaban el aprovechamiento ó:! les recursos en la p:.'!!Únsula esparV::ila. 

Qm ellas se pretencUa, por una oarte, al::olir el cona=pto re prioridad en la

aprcniaci6n c1c los bo>r¡tcs entre los corquistaoo1"Bs, y por otra, otorgar a -

lm indígenas el rerecho natural al u.so del lxsrJtie, de rranera que el disfrute 

cb loo miSITOS fmra c<¡uitat.ivo. 

l.&¡ica:rente estas düwosicíories no frenaren la irracionalidad de lil 

extraccioo y el c'esplazanüento ele los nativos qte los esrxiñoles llevaban a ca 

bo, cb ¿qui CJl.IC, en 1541, la corom dictara nu:?vus disposicirnes <JI.E haclan -

extensivas a les bosqtEs las rectentenente instauradas a los pastes y las --

aguas, reqlarrent:cs que oor ene.le t..1!T1[l<Xo se cumplieron. 

En cuanto a 11 tala Ce 11.S er;necies forestales, en el aro re 1559 -

el rey rulipe IT trnt.1IY1 r-P mrnnr lrn cortes de marera, estableciendo que és 

ta; cleberfan realizarse ctnndo los -'.itboles hubieran alcanzado su plena !113.du-

rez, 1A1ra ascr¡urar la reoro:luccí6n natural cb los :nisms al !Je.rTI\Ítir la dis-

p:.'!rsión de L1s senúllas. 

Ninguoo re les dCfl aspectos anteriores fu:! respetaoo, ¡>ms se pres.~ 

guió talando indiscriminaciaJren\:e anPlias Sllferficies forestales, y el rerecho 

natural de les at::orfreres fm ir¡norndo, innidiéndo1es a través cb la apropia

ción privada y cmrentraci6n, el uso del recurso c¡m naturalrrente, en una épo 

ca, les había per+..enecido. 

Nuevas disnooiciores ftJeroo dictadas en el año de 1563, y otras nás 

en 1618; en ellas se estableció 1a ooligatoriedad de proporcionar a los ind1-

q:!IU1S tierras suficientes para satisfacer sus necesidades, y ello incluía los 

ba5c¡~s. 

Por otra parte en 1622 el rey Felipe IV dispone el derecho privati

vo de la Corona oara realizar la extracción de especies forestales preciosas, 

caro la cacba, el redro rojo y el reble, aremis re especies tintaras muy val~ 
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rarlas, dada su irrportancia cano colorantes naturales (el palo cb c:anpó!che en

tro otros). Con estas disposiciones principia la partici!Jacifu institucio-

nal en el anrovechamiento de los bosques. 

Consmada la Incb¡:iencbncia, la !Jrotecci6n al recurso forestal es ~ 

tarada 39 afus cbspU'.is re pranulgada la prin"era Constitución cb Apatzingan en 

1814, al fundaroo la Secretada cb Forrcnto, <JU:? tar<l bajo su patrocinio la -

Carma.'ia Forestal, cb esta fornn el C'<l1ierno incb?"ndientc empieza a partici-

par en ,el marejo y la leqislilci6n scbre la ilcti.viclad forestal en el país. 

La incicbncia cbl gobierno contribLJy6, ¡¡fos m'.'is t:arOO, a la conren

tración del recurso, al e>.'!X!dirse, ya durante el oorfiriuto, "La Ley scbre -

O::u!)adó:l y Erujenaci6n cb Turrcros baldía; de l!l94", OJn esta ley grandes -

áreas boocosas CJlE ?"rtercclan a ca11unidilcbs indígenil!l pus.:iron a manes parti

culares, colilborcinoo ilSÍ la politim legislatiVil a la ccnstitución de los ex

tensos latifundire forestales. 

[\trnntc la dic.;kldura cb :>orfirfo Dfaz (1887-80 y 1B84-1911), lapo

lítica legislatrn1 corcnac.b. con la Ley de Enajenación ulienta la inversión e~ 

tranjera, accnoañán<bla coo ronces.ioms sobre la explotación de ciertoo reCUE_ 

ses, entre ellos loo bo9:J=s y la excensi6n e.lo! impU;!stoo, acbrrás oo cbras cle

infr¡¡estructura. Cün tal política oo il?JYO, soo las errpresas extranjeras 

las qoo principian la explotacioo ccn2rciul del recurso forestal. 

El 14 ae l'lljosto cb 1854 el r¡obiemo inicia la normatividad de las -

extracciores al cbliqar a los exolotaclores a solicitar el permiso correspai

diente y al establcmr una cwta por tcrielada cb nadera qoo se explotara (pr:!:_ 

rrer ~rmiso e irnp~sto forestal c¡w se registra en la historia) • Pcsterior

nente, ni fa Constitución éb 11357, ni las reyes c:E Reforma tratan scbre .la e.:: 

plotaci6n forestal, es hastil el ail:.l re 1861, qm la Secretada de Farento di~ 

ta el pr.irrer reglanento oara servicio forestal en la !€pública, interviniendo 

ya caro institución pCblica a nivel re inspección y legislacioo re la extrac

ci~. Para esta fecha loo bC6qlles privacbs o:mtinuabiln al ~n de la in~ 

rencia institucional. 
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El reglarrento en C1.Esticr; sufre m:<lificacicnes al correr de la; -

aros, tratando cb inc:orr-crar claCtsulas coo el cbjeto de lograr lID control -

m1s efectivo soore la; bosqi.e5. En el año de l888 se esti:lbleren las prirre

ras di~iciooes scbre narqmo de les bosques susceptibles de aprc:piación,

cle esta formi\ el gd:>ierno ert!Jieza a nornur los bc:sqtx?s particulares. 

Pooteríomente su intcrvt?nci6n pr~icia el desarrollo re viveros -

forestales y la reforestación. No dJst..111te, tcx:t"l lo reglUJ!Entado en C1Es-

ti6i f1Jrest:<ll hasta este =nto, qt12da sin efecto con la expedición, en --

1894, cb la ley scbre e>cupación y Enajen.1ci6n d:! 'l'errenos Bald!rn. 

respu'.!s del 'IDVimiento revolucionario cb 1910, al prcmulgarse la -

Co1stitución ele 1917, ',e sicnt..1n las h..>scs para legislar en materia forestal, 

con apego al artículo 27. El 5 de N:iril cle 1926 SUrtJ:! la I.cy Forestal Pri

mig:mia, y a p:irti r cb entonms se succd:m una serie cb reform.15 y reglarren

tcs, que prcter.den ordenar el aprovedla'lliento forestal y la conservación cbl 

recurso, ocre que hasta la fed1a no han !:O-iüb rosolver los prctilemas qte 

presenta el sector forestal, tanto a nivel social como eo::máilico. 

A la w¡ Forestal cb 1n6, pmmulgada durante el nundato del pres~ 

dente Plutarco Elfos Calles, surecbn las leyes cb l<J42, decretados por el -

presidente AVila canucho, la cb 1948 con 'liCJl.El Alen'án y la cle 1960, qtC se

eiq:>idi6 durante el groiemo cb lldolfo Ló¡:Jez Mateoo y que sigm, en esencia,

vigente en la actualidad. 

IJ'l extrao::ión voraz de las macbras oreciooas por oarte de las can

pañias, prcnici6 qm el fStado, al oo po'.Xff rontrolar el i;>rcblenu, adcptara

una politica proteo::iaU.sta, con vedas que sólo pranovieron la explotación -

clancbstina. Esta poiltica se continoo hasta loo a.ñcs 60s, O§cada en que -

el gcbierno la orienta hacia el increrrento cb la pr00uctividad de los bos-

qtes nacionales . 

Las rro::Jalida<hs de la extracción corresponden a una politica fores 

tal que tiene qm ser entendida dentro del marco de las oonfrootaciooes que

caracterizan las relacicnes instauradas en torno a la extracción del recurso. 
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Tal prcceso hist6rioo enctEntra clallt) c'e e>.'fll.i.caci6n a partir de relacionar -

las difcrc~tcs fornas re rontr;it.acién entre nrcnietarios y er.presarios, oon -

la rrod.ificacim ,t! la" condidcr.es d? e:<tracció". 

Carn ya hrJll'.)<; •ri . .,to, el '".Olfil1u'!ll l 0 ti::-•-0l1Jci0na.rio trar\Sfonm las e~ 

i:ructuras ar¡rar ius y relaciones de :orcxiucci6n en el c:arrpo, si oo en un pr<XB

so inrrcd.iato, s1'. '.)ml1'ltinam:?nte. :inrurte el r~qirrcn del presicbntc ~zaro -

Cárd?nas se da el nuyor ir1pulso al reparto agrario y restitución de terrencs

agrko.laS (18 millones de hecttireas aproxinecl.::lme.nteJ, los sucesivos gooierncs 

continuaron el reparto ill!O:Jl.C en m:mor prq;orcim, lleg~do al gracb, por la

escascz de terrenos libres =a la aqricultura, el:! rcr.iartir espacios silvíco-

las. ( 45 ) 

Si por otra ~ rc=daora; que la actividad forestal en su crnj~ 

to, es decir, en sus tres foses; extracción, transformación y a:rrercializa-

cifu, requiere de !a inversión de volúrrcrJ:?s a:nsiderables oo <:<1pita! en .indu:!_ 

trializaci6n, tecrplcx¡fo, cs1:edalizaci6n de m:ir.o de cbra, y gdJre todo en ~ 

fraestructura; es pa;iblc entoncbr qte ill oloqarlcs el bOstJ1.E no se les pcs~

bilit6 re todcs estcs recursos netcriulcs ncresarios, lo que d.ió origen a qtE 

les ~sinos rentaran sus bosCJU!s y cedieran ].¡¡ facultad rel aproiRchamien

to carercial de los 11\l.S11rn; a la> C!lllrcsariru. 

La lcgislaci6n oo ha quedado al nurgen cbl rentisnn y oo las as~ 

cienes quc han est:;Jblecido les ejiclatarios ccn los ¡:articulares, !JCro pese a

las bu:mas intenciones f!\E oudieran haber tenido, en el caso <:E los arrenda

mi.entcs la l.ec¡islaci6n estableció qm los caitratos se reoovaran anua.JJrente,

lo qt.e trajo corro coosectEncia e¡~ las carnañías trataran de extraer el náxi-

110 de utiliclares en ese pcríc:do, sin ürportarles los ¡:erjuicios que pudieran

cx:asionar al bosqu~ y a a:::sta de la eoonanía cb los arrendatarics. 

En cranto a los ccntratos de asociaci6n y participación, uno de les 

tipoo re relaci6n produ:tiva !lás difundido en la actualidad, Pacheco nos nen

cicna que tanrioco ha representado beneficio alguno para los canpesincs, pu=s

su nonr.1tividad ler¡al tamooco bereficiaria a los propietarios del bosque. 



"Dichcs contratos han prcpiciacb 1m m11):!jo deshcnesto en 
la CO'ltabilidad fb las c:arpai'.fos rodereras, ya~ está
estipulado ( .. ) un 50% para las ~as. Sin errbargo
el rrane"jri cb artima-1..1s le permite a la CJTq)resa fuclarar
s1enpre ¡:érdida..c; y CCJTD cmsecumcia los campesincs no -
reciben ninguna ganancia fu su TI'clC.bra extraída". ( 46 l 

58 

Por 1lltirno, cm res:::iecto a este punto, señalarenrs que la politica

forestal llevada a cabo por loo diversos r¡cbiemos fefurales, no sólo no ha -

logrado cootrolar la at)rooiacién del recurso y hacer equitativa la participa

cifu en la riqueza qill ae 61 ha resultado, entre los diferentes grupcs qi.e hilll 

conflul'.do en el ap~d1amiento, sino CJIX! por el contrario, ha ccntribul'.cb a-· 

la ronoontración Cb los terrena; forestales por parte cb !JartiCUl.ares y al -

control cb su aprovecJiamiento ca11::m::ial. MlEstra re ello son 1:Js unidafus -

industriales de exploL:lcirn forestal, qm se conform:m ¡:or ooa área delimita

da qi.e cxnprcndc balques o selvas, en los qu:: su aprovedlami.ento se cbliga -·· 

por d:!creto rnesidencial para abastecer a una irrlustria cuyos productos dew· 

da el pafo; es c:l:!cir, loo pra>iet,1rioo c:El recurso qt.e se ubiquen funtro o.~ 

la zooa cb accim cb una de estas industrias est.'ÚJ "ooligadcs" a ilbaStererl . 

de m'lter1a pn.m:i. ( 47 ) 

La políticu forestal no ha hed10 sino producir la divisil"n y el t:.1-

frentamiento entre los r_:iequ:!ñcs productor<~s ce iro.dera y la fragnentaci6n en-

tre los px¡u:!ños prodoctores de rMdera y la fragnentacifo entre los cbrechoh'. 

bientes cbl basqu::. cuando lo re]Uiere el interés cb los grand?s enpresaric.,, 

se ha abocado a la tarea re organizar uniones o coaliciones de esos g:rup:is, -

a:n la salvedad de (JU'.' su mmejo escapa a las cronos re los misrros, recayendo

en agmcias re g::bierm quienes argum:mtan qi.e son loo únicos capac:Es de con

trolar la producción social con SlLS conocimientcs ele organización, tlicnicas -

ad:!cuadas en el nurejo cbl recurso y su capacidad cb regociaci6n, pero qoo en 

la práctica real ro mnstituye sino un ele1rento expoliador mis, que no repre

senta les intereses cb los usutructuarios ni conoce sus reresidades reales. 

Para coocluir esta pri.nera parte, sólo resta éEcir, utilizando las

palabras de G. 'forres, qi.E: "el ca;¡italisrro ccndua:i caro ley eo:n6mica a la -

restrucci6n re la tierra y de los recursoo" pll3s la reproducción rel sistema-
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econónico caro. conj1mto, se basa en la producci6n rrosiva y la acumulación de

capital por una clase social C]1E, parad6jicarrente, ron un sentido racimal en 

1u estructura y organización, act(Ja sctn:e los recursos naturales realizando -

;u aprowchamiento re fol'.:1\3 irraciaial, y cuyas ronseC1.Encias son: 

a) Jeducci6n ele las reservas éú lbcursoo Naturales, el bosqoo en-

t:re estos, o su aniqu.ilaci6n por su acd.6n depredadora. 

b) i::espl.aza'IÚ.ento eccn6nic:o de los gr1J90S hurranm CJ1E ostentan fe>E 
malrrcnte el recurso al qm hacenns referencia, CJ1E a rrás de ser 

despooeídos incluso a tra1X!s cb la accioo violenta, no partici

pan cb la ri~za q1X' qeneri1 la explotilci6n re sus ba;qoos. 

cJ Les dos anteriores fenórenas se presentan = producto de un -

sistena eronániro CJlP- respcride a un..> conccpcioo valorativa ca

racterizada principalm::ntc por elem:mtos cb tipo econ(rnico: ga

nancias ilC\.lilllllables, ')roducci6n m;isiva, intercilil'bio ce prcx:Iuc-

too en el m'.)rmdo, teniendo e.uro mo:lio re intcrcanilio el dinero; 

CJ1E en ccnjunto confo1m.m y están detenninados a su vez por la

J.6giru reproductiva del sis tena eccn6miro qte en el estadio ac

tual preclanina, cual es: la obtención cb las !táxinas ganancias, 

en loo tier~ rrenores posibles y con la núnin<l inversi6n. 
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III. 

III .l. CAAACTE!UzACIOO DEL ESPN:IO GRX;MFICO-FISIW. 

Si bien es cierto ~ el análisis ele cualr¡uier actividad productiva 

l1XJuiere t:la!i:ir rel estudio cb los tir:ios cb recursos y su dis¡xnibilidad, es

importante establemr prirrera'T'Cnte cutiles son los factores qm integran el rre 

dio f1sico cb la zona cb lu Sierra 'l'arahtrrura y cb qt~ r.ancra interactóan pa

ra dar oñgm a esos recursos. 

ra Sierra Tarahunnra se loc.:i.liza al norooste del pa!s en territo-

rio del estado de Olihual1Uil. Did10 estado se divide, orogr.'.i(icarrcnte, en -

dos granrs reqioms Mturales; la llanura o rreseta rentral, ¡:erteneciente a

la altip1Jnicie rcxícana, y 1l Sierra !·'adre O:::cioontal, rrncizo m::ntilñoso del 

cual foxm.1 parte la Sierra Tarahunura. Los Hrnttes precisos de 6sta !lltima

son las siguientes: al nor0c>slc L1 rcr;i6n iVJrfrola-forostal cb Jaros, CLl.sas-

Gran::bs¡ al este les valles centrales el] Chihuahua, al sureste la rcgi6n fo-

rostal cbl Sillto, Durango y al reste la roqión r.b la 1rcntafü1 de Smora (ver -

naoo 1) • LJ. zona d? la Sierra se extiencb oor el estado en dirección rorces 

te-sureste y constituye iiptUXir.'.J.da1t.!nt:e el 15'1; del territorio de la entidad.

lil zona rec.ilc diferentes ocr.rbrcs scqún su distrihucit'n: Tarahumara, fu~hua

ms y Vallecillos y estti conforimda por la acumulación de materiales 11Ulcáni

ca;, cuenta con una <Jran diversidad cb fornns de relieve, entre las que se -

pt.ecb m:mcionar: rrosetas ele lava, v::llles y rront.:1ñas corro las de ~bhinora y ~ 

1nuráchic qt.e alcanzan l.llla altura rrcdia c'e 1 250 iretras. 

caro producto re loo orocesa; r¡eol6gicos, la naturaleza ha creado,

en contraste, profundos cañares llWTUdos localrrente barrancas, entre los que

s:iJresalen loo del Cobre, de Urique, ce Sinforosa, entre otras, y que alcan-

zan ura profurdidad de 1 000 rretros . 

Las condiciones georrorfológicas de la regi6n condicionan la direc-

ci6n y distrib..ici6n ce las corrientes hidrológicas. la sierra recibe las a

guas de diwrsos ríos; el Papigodli, Chimipa, Urique, verde y Basenapa la c~. 
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zan en direocim hacia el O::éano Pacífico¡ su vertiente interior se enetentra 

dreMda por el rfo Conchos y hacia el norte corren los r1os Casas Granres, -

Santa María y el Clna:!n. Las corrientes re estos ríes se carportan acordes

ª la estructura top::igrlífica, C0110 escurrimientos torrenciales provenientes de 

la sierra en dirocciái hacia el C-0lfo cb califomta, por su vertiente occici:m 

tal, y hac.:ia la Altiplanicie ~bxicana por su vertiente oriental. Uno oo -
esos r!oo CJU:? se originan en la Sierra Tarahurrara y fornan parte de lu wr-

lienre del Pacífioo es el rfo Papigochi, de gran importancia dado qm sus -

aguas son a::mtrolaths y apr~d1adas pura el rieqo por la presa i'lbraham Gcllzá 

les (ver nn.pa 2) . 

Las condiciorcs naturales r¡ue presenta la rcgi6n, particular.rente -

lo O\Ccicbnt:<c"'ldo del terreno, y ccnsccu:mtem:mte los oontrastes tan narcados en 

altitud, explican la presencia de clirras t.:in di\oersos y ext.rom:isos en la zma. 

utilizando el sisterro cb clasificaciá1 cb clinY1s de Kre¡:p;n, el Ingeniero JoE, 

ge L. Tanuyo cbfirc tres ti¡::cs de clinu p..i.ra la regiái: 

1) Cfwb.- 'fü11plado rrod:::-ado l l11viaso. !Cqistra prccipitaci~s-

tanto en i.erano caro en invierno, con W1 prow .. '<.lio Lb 1 000 mu. 

anuales. En las ~es m'is elevadas se registran ~ratu

ras entre los 10º y 15° e bajo cern, siendo .la te:rpcratura m!s 

alta inferior a loo 22° e y la anual inferior a los 18º C, p~ 

sentando en el rres m.1.s calicb una rredia superior a les lO"C. 

Este ti¡;o de clitra se presenta en regi~s caro Marera, GUach~ 

dlic y GU.J.dalupe y calvo, CJlE se caracterizan por su gran ri-

qooza forestal (pinos, predominantcmmteJ. 

2) Q.{a,- 'Tenplado lluvioso cb invierno seco no riguroso. En es

te tipo de clitra la precipitaciái se presenta primordialrrente

en el veraro, registrándcse en el rres mis lluvioso un total de 

precipitación diez wres superior a la Cbl rres mis seco. 

En este clim:l las \:errperaturas superan les 22° C en el nes ~s 

cálido, llegfuldose a presentar tenp;iraturas ce hasta 40º c. --
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La regioo que 11\mifiesta este tipo de clina pood:.! consioorarse 

oo transicioo, ya que presenta zoros boscooas no :nuy signifi~ 

tivns y empieza a cbsarrollar vegetación de praoora. Esta ~ 

gi6n se presenta a lo largo de la Sierra Tarahurrar.:i en una -

franja paralela a la zona qoo presenta el clirra anterionrente

descrito, pero scbre la \~rtient:D occicbntal '! lma altitud -

constante (~r nn¡x1 3) • 

3) a.ro.- Tenp.L:ldo ?n:x~radarrentc lluvimo. So presenta caro rran-

d101:es aislada; entre 1.:is .'\reas de clim:l seco estepario. su
caracterfstica principal es su praredio de precipitación anual 

qte es Cb entre 400 y 500 íllll. a1X)nas, siendo la temperatura -

cbl mes m'is cálido inferior a los 20º C; el nrínpro de dfa.s de

lluvias es rcducioo, ci:! 80 a '.JO en l.:i. zona teirporalera m.!ts ba

ja y cb 100 u 120 días en las zonas imdias y altas. ( 48 ) 

~ aClerdo a la variedad oro::1r!ifica y cli.'ll'ltica ee la T<rraht.Jm;ira, -

las cat'IJnid.:idcs vc~t.:i.l<>s y l.:is car.:i.ctcdstic:ls edafol6gicas que presenta, -

son diverS<lS, pi.es en su parte mfa alta presenta 1a existencia ee lxsqms U..

pino que se van transform.mdo, ccnforne disminuye la altitud, en bos<:¡u:!s de -

encinos, hasta llegar en su patte íll~S roja a presentar w~taci6n oo praoora, 

en la <]UC prcdanilliln las qramíreas o pastes (ver rropa 4). 

En cuanto a suelos se refiere, tarrbi6n estcs son muy variados, pre

danin.:md:J les café forestales y pedregcscs (¡xxlz6liccs) aurqoo existen en las 

rrcsas y partes planas 11und1ores cb sueles regrcs (chernozen). En la parte -

d:! las ci.mls y ee f~rtc p:mdicnt:e hay litorales; en las laderas renos pran~ 

ciadas se d.:i una variedad re s~lo conocicb corro regoooles o "in situ" ee l!Pn 

taña. 

En términos generales el tipo de stnlo predaninante en la sierra e~ 

tá caiipi.esto por acumulacioms volcánicas ercsionadas, sabre estratos cretá

ceos y terciarios, d:! aqfil que la capa de hunus sea muy cblgada, salvo cloncb

la hidrografía ha conrentrad:J aluviaies. 
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Las características principales y la distribix:i6n de los sooloo men 

ciooadcs es la siguiente: 

Fl'.:>dz6licos o café forestales. Resultan cb un proceso de lixiviacifu -

caipleta oobido a 1.1s cmdicicnes re hunedad abundante y drenaje fácil,

y CCJJprcnre un árua CJ1.C fil1<1r= las lccalidacbs oo Gamz Parias, Marera,

~rrero, Tamchic, Creel, Corichic, Gu¡¡d1oc:h.ic, Guadalu¡:.e y Calvo, Ba-

lleza, entre otras. D:! acuerdo a las c.:iracterfstic.:is de este tipo de -

suelo, la vegetación d::min;:intc es la re tx:Jsc¡tcs re ccníforas y encinos. 

Ch:!rnozen. 'l'ipo de suelo ent.re parduzco y negro, rico en humus y en ~ 

lizas y agrfcolrurente rruy Mrtil. r:t:upa las áreas cb laci!ras hacia la 

vertiente del Pacífico, en los lfmites cm Smora y Sinaloa. 

Litoooles. Son suelos muy oolqados ron afloramientoo rocosos¡ se pre-

sent.an en las laderas de ¡:endiente rruy rro=da. 

lbgosoles. Cono y.1 se ni:-ncion6 este tipo éb smlo se presenta en las -

laderas rrenos prmunciadas, son m m::mor predaninio y se uonfotmlll por -

materiales tritur.idos no consotidaoos sd>re loo cuales se han logrado -

fo.orar suelos zonales. Se presentan en los municipios c'e Balleza, Mo

rís, Uruachic y 01inipas. 

l\ctua.lJrente la tarahunara ccrnprcnre una superficie c'e 70 mil kil~ 

tras cuadrada;, en donc'e habitan entre 60 y 70 mil indígenas distribuidos en

mis cb 4 mil canunidades dispersas y aisladas. 

ru acu:rdo a cifras aportadas por el Instituto Nacirnal Indigenista, 

de la superficie ejidal, el 33% es árida y el 30% es de J101te, mientras que -

se ccnsic'erct laborable apenas el 5%. ( 49 l 

Los municipios qm ronstituyen la Tarahumara soo: Balleza, Batopi;_ 

las, Boooyna, Carichic, 01inipas, GCJTez Frías, Guachochic, Guadalupe y Calvo, 

GUazapares, Gu?rroro, Marera, 1~guarichic, l'Orelos, !'bris, Nonoova, o::ampo, -

Tenosac:hic:, M:l.tachic:, Uriqoo y Uruachic; su distribución geográfica se apre--
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cia en el rnapa No. 5. 

caro saberros, el territorio TarilhUirora COTI!?renee en su mayoría te

rreros forestales. El potencial forestal de la zona se estima en una super

ficie cb 5 109 880 hectáreas, coo aproxirnadaircnte 257 524 000 iretroo cflbiccs/ 

rollo en coníferas y latifoliud.:ls. Tal potenciill correspcrn::C al 38 .5% del -

total cb la Sierra l{'ldre Ctcicbntal. 

El fu:ea que se C01sicbra aprovechable se el1CU3ntra dividida en pro

piedad entre 208 ejidos, 26 canuniclacbs indígenas que en conjunto poseen --

3 000 000 hectáreas, y 854 predios privadcs con una superficie de un millón -

cb rect:.área.s. ( 50 ) lo q\lC muestra una tenencia cb la tierra ooyoritaria

rrent:c canunal y ejidal. 

Si bien el voHirrcn potencial forest:ul cb la región oo es el m1s e~ 

vado cbl país, la explotación que se ha realizado lo coloca cbsde hare muchos 

años entre los prirercs lugares cb ?rcduccirn con una tent'enci a a crecer. CB 

1978 a 1980 se registr6 un incrcrrcnto cbl 2.1%, lo <JU? ncs habla re una dinéi

mica arelerada cb tala, que pore en peligro zcnas forestales caro las de Gua

dal\lfl'! y Calvo y M:1dera, por irencionar s6lo dos, que son explotadas en nayor

grado, 

Para hablar <b ritm::s de extracción es reoesario tocar tres aspec

tos: las volúnenes autorizados de extraccirn, loo volCmenes reales y los ci

cles re~nerativos naturales rel lx:sql.e. 

e. Gonz.'.ílez P. nas habla cb las trarrpas que encierra el consieerar

un volúrren mterminaclo CXJITO autorizado. A nenudo se habla de que las canti

da<Es que <E extraen no alcanzan los volGnentes autorizados por el gobierno -

federal, quien se basa en el inventario forestal, y que existe un sub aprove

chamiento del mcurso, lo que "aparenterrente" encierra un desperdicio Ce éste, 

pudiendo, si se realizara la extracción ;:iermitida en su plenitud, increrrentar 

la aportación cbl subsector al Prcx:lucto Interno Bruto. ( 51 ) 

La actividad Forestal se ha convertido en la predaninante cb la re

gi6n e influye en las dana§ actividacbs productivas oo la zona, ello se rnarti.-
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fiesta en la; patrcnes de asentami.en~o cb la pcblaC'i~n y cb la industria, así 

curo ilil corrm:cio c¡ue se han confomacb, pLEs indican qm dcncb hay actividad 

forestal, industrial o ccm?rcial i:rp<:rtantc, h:iy conrentraci6n ch la pc:Ola--

cién y cb la inversión. Por otra !Xlrte, las principales a::ti vidacbs prcxluc

ti vas giran en to1no al recurso forestal, ya ~a para su industrializacién a

para su ~rcializaci6n. TCllUnrlo la i nfornución c¡uc aporta el INI, los mu

nicipios re Balleza, Batopilas, Oocoyna, Caricluc Guad1od1ic Guadalu¡:c y Cal

vo y llrir¡u?, qtP sm les CJ\l? co!lO'.'ntran lu indos tria y la inversién y cloncb -

se chsarrollan 11\is dinámi.Cllll."'nte las activida(k!s productivas vinculadas a la

silvicultura, prescnt<Jn índires pmit.ivos de crecimiento pc:Ol.acicnal; a::ntra

riarrcnte a loo cbmfu; rrn.mic.i.piro cuyo crecinúento pd:llaciorul es regativo. -

( 52 ) 

III.2. CDNS!DER!ICia-lES G:NEAAI.ES SCBRE IA EX'l'MCCIOO FORESTAL EN lA TARAllY_ 

M/\AA. 

Aim:¡ue ya CE.sch la colonia les bosqms ch la Sierra Tarahumara ve

nían siendo sorreti<bs a un rit;ro arelerado oo tala, por su inp:lrtancia para -

la mirerfa, la historia mxerna cb b explotaci6n cb les recursos forestales, 

prq:¡iancnte dicha, se inicia a principies cbl siglo pasado con la coostruc--

ción de los ferrocarriles cbl norte, llevada a cabo por caipañías extranjeras 

bajo el arrparo cb las =iresiaies porfiristas. 

El cbsarrollo cb la explot.1ci6n present.1 a lo largo de su historia

periodos cb auge y ó:?presi6n, según la CC1f\llltura política, econ6nica y social 

qoo vive la región y el pa!s en general. 

ru ac~rdo al pro:::eso cb extraccim qi.e ha experirrentado la Sierra

Tarahurrara, b historia de la explotacién forestal poocb dividirse en dife~ 

tes periodos, en funci6n cb la nugnitud cbl IT\'ll1ejo cbl recurso en ceda 1?3rio

do hist6riro, la pemtraci6n gradual al macizo forestal ele las zonas ao:::esi

bles a las niás .intrincadas y, es¡:ecial.rrente, cle acmrdo al carácter diferen

cfal de las ccndiciores cb producción, qm no se explica el qm en la actua~ 

clad se ve la existencia re una pluralidad ce form:is re explotación y ce ex-
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tracción en cuanto a Mcnica y rranejo cbl recurso, y re una forrra est:edfica

re relaciores sociales de prcxluccirn qtE se han establecido en tomo al apro

~amiento cb la reserva fort'stal de la zona. 

Un prirrer perfcxb pcxlrfa'Xt'l ubicarlo en la colcn.ia, a ptrtir del -

cbsc:ubrimiento cb la r.irjueza !llineral qtE albergaba la región. En esta época 

la actividad minera se establece carp eje principal cb la econaiúa, dcnundan

do entre otros insuros, grancrs cantid:lccs cb nucbra; la actividad forestal -

es realizadl entrnccs en función cb los ~rimentcs cb actividades caro la 

mircrla y el transporte, y para la satisfoccioo cb neresidades sociales caro

la construccioo ele viviendas y el uso de nudera cano c:arbustilile. 

La segunda etapa pn:x:ede a partir re la cmstru::ción cb los fcrroca 

rriles y el descubrimiento cbl valor carercial qtE les bc:sqtes en sí misrrcs -

enccrruban. En estil etapa la explotacioo se extiende rescb las lineas de ñ::_ 

rrocarril y se expuncb hacia el interior a la par qtE se van ampliancb las -

vías cb canunic:aci6n. Mbas activiclacbs son realizadas ¡xir las carpañías ~ 

t.ranjeras qtE han cbt.enido, junto con la concesión para la ccnstru::cirn de -

los ferr=rriles, la pooiliilicl1d de deslindar y aprovechar los terrencs ale

daiJOS. 

Una tercera etapa pcxlrfo ser identificada a partir de los aros 40s, 

una vez efectuada la Ieforrra !Y]raria, Tres eleirentcs caracterizan esta eta

pa en el aspecto productivo: 

1. La socialización oo les recursos: 

El ejido se instituye rorro un órgano de la producción social ero ¡::erso~ 

lidad y carácter legal, al qtE le ha sido conferida la prqiiedad usufru~ 

tliaria de los booqws, lo que cbliga a la reorganizacioo re las relacio

nes sociales cle producción en tomo al ap~chamiento forestal. 

'l.. La apertura rel rrercado nortearrericano y la f\.erte renanda cle rrateria -

prima producto cle los tienp:s cle goorra. La prcxlucci6n se organiza, en 

su forna e intensidad, en función re los reqt.Erimientos cle ese rrercado. 



72 

3. ta incursirn re capital naciooal en la el<¡)lotaci6n forestal. Esta in--

cursión se apoya en la inst.nrrcntaci6n cb un plan cb cbsarrollo indus-

ttia lizador p::ir parte cb l gc:bierno federal, que llevará a la confotlT'd-

cirn cb !Os ros grancbs qn;x:s cb pcd:!r eoon<'mico qm daninan la regi6n: 

el grnpo Olí.huahua y el grupo Parral. 

La tercera etapa qm po:iríarros extencl:!r hasta los añoo 60s, se m-

racteriza por los siguientes hechos en el aspecto social: 

1. se coosoliclan los c¡rupoo Chihuahua y Parral y se registran los príneros

brotes cb violencia oor ~rte oo les ejidatarios, caro resptesta al ~ 

te ebl capital. 

2. ta principio la e.xplot:acim cb la zona sur de la Sierra, y ccn ello, cb

una d:! las mqion:?s forcstalllente m1s ricas re AIT6rica Latina qoo hasta

cnt:aioos había pernBrecido virg:m: loo bcsq\X:ls cb loo municipioo cb Bo

coyna, Balleza y Q.iadalupc y calvo. 

3·. la peretraci6n cbl gcbicrno fe<.'cral., política y cconónicamó!nte, a t.ni.és 

de s\15 Instituciooes I'II, SAm, SRI\, !WIRURAL y sus paraestatales PROP~ 

'11'úWI y CXW'SUI'O. 

w cuartil eta¡.:i..1 qu~ ubic.:uros a partir de lcs años 70s, registra ca~ 

bios en la pol1'.tica cb qobiemo y en las relacirnes contractuales. Esto es

cuando se prosentan loo pri!leros brotes cb violencia, producto ele la inccofoE_ 

rrúdad cb los ejidatarios; lo r11.~ dar:i lugar a la fornucifu oo las uniones cb

ejidos forestales caro resp~sta al e1rbatc c'el capital. 

<:ccx:¡ráficam:mte la explotación forestal pu:!c:E ser dividida en 4 re

giores, en corres¡xmcbncia a igual nOJrero de períodos históricos (ver rrnpa 6) 

w primera, pimera en el aproved1amiento, fué la regifu central e~ 

plotadd por crnpañías extranjeras ebsoo antes cb la revolucifu re 1910; hcy -

es controlada casi en su totalidad por uoo eb los principales grupcs maebre-

ro.s ebl país, "El Grupo Cllihuahua". La siguiente atravesada por el rarral f~ 

1/1 
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rrovíario Chihuahua Pacf fico r¡i.c di vide a la región en dos porciones, ft.é la

segunda en ser upro~óada, clcscb la 6pcca dcl Ferrocarril Kansas City en 

1907. En esta etapa la explotacién se extiencb il p.:irtir de las Hreas de fe 

rrocarril y se expancb hacia el interior. L3 tercera, constituye una orolon 

<Jacioo dc la r.cgi.mcla en direccim sur"°"ste y su explotación pa...rcce e11p2zar en 

la (}'.;cada cle los ai'Ds <\Os. !'~1 esta reqiál se leca liza el nayor núrrero re i~ 
dfgenas, en la zona lxsccsa. La cuarta y Glt.inu zona cuyo up1-owmamiento -

se tnicia en lo:; ai-os 60s, incluye uno el; los principales sitios de extracci6n 

en la actualiclad: el área re Guada lu¡:e y Calvo, es cbcir la región sur de la

T ar ah Uíl'a ra • 

A través cb su historia L3 rcqiái ha sufrido la influmcia cb múlt:!:_ 

ples agentes, econánicos, polft.icos, :reliqiosos, etc., c:¡u; refinen en la c.c

tualiclad el tipo cb reL:iciones soci:.i.Les O.; prooucciá1 y re aprovechamiento de 

los recursos naturales. Vea.1\:x; el r=so desde el rrarento en qt.e se inicia 

el <.lcscti.:Jrimiento ele k> enol:"l2s t:iqiczils naturales qoo po&."'C la zona serrana, 

es decir, clcscb la colmizaci6n por parte de Los esp._"lfioles, pU)s la situación 

actual qtx:! vive la región sólo pti:!cle explicarse a pc"lrtir cb un il!l:Ílisis histó 

rico. 

La Sierra Tarahum:ira [Le iniciaim:mte ¡x:blacl."l por cliversos qrl,JfX)S -

indígenas: 94 tribus integrad-Is princi¡ulm:mte por c¡ru¡x:s cb la civilizacirn

scnorense q:>ata-r>ima. Entre elles hilbfo upaches, cananches, pim:ls, crnchos, 

tepchuanes, c¡uarojios y tar.:tlnilluras, qtc .2fectual:un µara sci)revivir, ilCtivida 

ó:!s curo la caza, la p:>sca y lil recoleccim, de <l.Juf q1:c el .irrpacto qill ejer

cieron scbre el rrcdio natural no haya siclo ~1uy sic¡nifica.t.ivo, poos el grado -

<.le atraso en el qm vivían, en ctrn1to al t..bsarrollo de las fU)rzas producti-

vas y cb orc¡anizaciln social que habíil!l ulcanzuclo, aunado a las propias CXlll~ 

ciooes naturales el::! la z01a, inpidi6 un uso severo de les recurscs. En su -

proceso cb expansión coloniul, los esp.:iñoles trcpezaron con estcs grupcs ind!. 
<}'!nas, teniendo qte hacer tL<>o, para scrreterlos, tb una politica CJU! cxrrbinaba 

religím y violencia. 



75 

III.J, I.ll J:."'l'i\PA CX)I.J:MAJ,.- SCMITD!IEN'I'Q Y RELIGIOO. 

La 6poca colaúal se caractcriz¡¡ en ti!irminos ~rerales por des e.Le

rrentos: la comui.c;tu cb les es¡:iucics con ¡:x:s.iliilidades econánicas, qoo invol~ 

eraban al rnisITO recurso hmano rotivo, a tril\~s ck> li! violencia; y la evan~

lizaci6n llevada a cabo por l.:is misi~s cb religicscs, qu:: tarrbi6n llegaron

ª esta regUn pura irrplantar, sdlre 1:ls cn.'encins politeístus, una doctrina -

m:noteista ajena a lcs nativa;, el cristLmísrro. 

El logro cb anix:s objetivos, qu'! caminan cb la mmo, no foo senci-

llo, !.JOOS ante el r-.aretími.ento reliqicso y la esclavización lcs grupoo indí~ 

nas presentarai resistencia, rranteníénclose en rclx!ld1a constante durante el -

virreinato. 

En todo el norte, al igual qu:: en el resto cbl pais, las clases so

ciales se ft.ercn polarizando ca:o producto, tanto cb les privilegies socice~ 

n6nicos y politica; otorgados diferenci:ilm>nte, ccm:> cbl disfrute ee la riqu:: 

za y e.i oo::Jer cJU! em:imba de 101 pu:stcs p(iblicro. Por ello las eesavenen-

cias y loo C01flictos no oojaban cb :nanifestarr,e entre los mi= español.es,

situación qoo ÍJl1?idi6 el S<Jletimiento r~pido y pe~nte de las tribus qte -

habítab.:m la región. 

Mucnes re los ¡:io..eblos qte vivían principalnente en el !bino cb la -

Nmva Vizc1ya (entre elloo loo Tarilhumaras) durante largo tienpo fi.Eron bárb~ 

roo irreductihles, sienpre en C01Stante relx!ld1a cbfendíendo su libertad, su

territorio y sus creencias relir¡icsas y redlazando a su vez la corquista y d9_ 

mi.nación españ::>las ccn todo s:.i significado: la expoliación, los nulos tratos, 

su C01centraci6n en misia-es, presidies y congregas (asf llarradas las enco-

miendas en la zma) , y su a:inversi6n a una religión qte no conocfan. 

El cbseo cb pcxbr y de ri']'l.Eza cb loo conquistadores a:indujo a la -

cawersi6n ee los fodios en vasallcs tití.Les al reino español, al subordinar-

les caio fuarza de trabajo y cb consUIOO, y a una ocupación territorial de ca

rticter expansivo. En cuanto a lo prirrero, ad::¡uiri6 diferentes matices depe!!_ 
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diendo cbl grado ele resistencia que les indies presentaron a ser pemt:.raclcs -

cultural.rrente y a ser saretidos en ténninos eccnánicos, aderrás de las propias 

fonius organizativas de los españoles y éb las condiciorcs <E acceso a las d.:!:. 
ferentes regicres, pi.ES era nús difícil sorrcter a los indies en les lugares -

nús inh6spitos que en las zonas a=siblcs y con bumas condicicnes geogr~fi

cas, CCJOC> para flmdar una misi6n religiosa o un pl.Eblo. En cuanto a lo se

scgundo, los CXJn::¡uistacbres se apcderaron prineraiiente re las tierras sin d~ 

ño y una vez que estas escaseu.ron enpezaron a apcderar<".,c de las de les indies. 

No cbstante, la prqJia lcgislaci6n es¡.uñ:J.L:l procuró en W1 rrarcnto clcte111li.nado 

la protecci(n cb ~sta, cuestión que no signifiro un frero real a la sed de -

aprcpiaci6n territorial lh loo es¡:ufioles, tanto as:i'. que ya pn-a el siglo XVIII 

la prq:iiedad indfgena habfa m:mnado significativarrentc. 

El descúni.miento de las posíbilicbcbs mineras del norte dió pie a

la búsqll'.!da cb yac:i.mientos con el cbjeto ele establecer explotaciones en les -

sitioo m1s convenientes. Prirrero "l\vanzadas", m1s tarde, crnforrre se fleron 

abriencb vías cb cx.mun.i.cación, se establecieron misiores, presidios, pl.Eblos

y congregas. 

El daninio y saretimiento se realizó por dos vías: la entrega paci

fica o la violencia; el resultado de arrbas fte la esclavitud para los nativos 

y la explotación cb sus recursos. Para p::tllr cbtener y manterer el runtrol

scbre los recurses y la c¡ente se tuvo que hao:or uso oo rrecaniSJOCJS evangeliza

dores y militares crojuntos, a pesar cb lo cual sus triunfes no fueron chfini_ 

tivos a lo largo cbl virreinato, lo que se clerm.Estra con las rebelioms ta-

rahumaras y el! otra; ptcl.Jlos que se sucitaron y que costaron la vida a muches 

españoles militares y religiosos, lo misno que significó la destrucción de -

pl.Eblos ind:i'.genas enteros antes cb lograr su suni.si(n conpleta. En otros ca 

sos se J.X!nnitieron y asimilaron las fol1l\'IS organizativas de otras tribus, in

rurportindoles vari;:intcs que permitieran su subordinaci6n al orcbn cccnánico -

que se iba consolidando. 

En cuanto a loo sisterre.s cb col.rn.izaciOn, debido a las dificultades 

de canunicaci6n y de control por parte rel gcbierno central re la Nteva Espa

ña, se fundaron pcblaciores cm cbjetivcs re diferente índole: carerciales, -
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oo a:m.m.ícación y oo producción, que actuaron con cbterminada incbpenmncí<i. 

La reducciÓ1 cb les indioo se celebró oo diferentes nuneras una oo -
ellas fue las coogregas que consístfcm en la redada perioiica ele indígenas ~ 

rradas a loo que se reducía te:rporalrrcnte, ccn rojeto oo c:arp;!lerloo al trab.::l

jo, b.:ljo la vigilancia oo algunas fomilias CJU.? ostentaban el cargo de protec

tores. Finalizadas liis cbras que se h:ibfan así llevoLb a c¿Wc¡, se oojaba en 

l..il:crtad a les .indl'.g:m1s, para volverles a cmgregar en un nu:ivo perícdo ele -

trabajo. En esta forma se trataba de resoh~r el prcblerra de nuno oo oora -

CJU.? se t41bía agudizado intensarrente, clebicb a la prohibición legal de la es-

clavitud re loo indios dictada en 1542. ( 53 ) 

El sistena cb a:ngrcqaci6n cb indics en pu::!blos fw otro tipo oo C9_ 

lorúzaci6n en la que roro rr;;=d real las tierras cb los indl'.C}mas pasaban a

manes de les españoles, enpleando p:1ra ello prim'.!r.:urente la ¡x?rsll'1cioo y mis

t.::u:m, Riendo ésta insuficiente dado el ap::!gO de les nativos a sus tierras y

.la resistencia que pr1"scmt:aron a ser despojaUo6 cb las rnism:is, a tra~ ele la 

ccogregaci6n forzada que adiuirl6 legalidad por cbsignio clel rey Felipe II e::_ 
tre los añcs 1591 y 1603. ( 54 ) 

Lm resultadcs oo este d:!spojo violento fueren cb orden ecoo6nico y 

reliqiooo, ~oos provocaban qm les indics huyeran Cb las corYJregaciores, lo -

que ocasicnaba ncrnn en la nuno de oora y coosccwnt.encnte en la producci6n;

por otra parte reforzó el rechazo hacia la evangelización. Tan graves fue

ron los resultados, qm los prcpics nú.sicneros y colmizadores nanifestarm -

los irrpactos negativcs <JI.E este tipo de saret.L'T\Íento propiciaba; a unos pre~ 

paban las pertu.rbaciores re carácter ecorónico y a otros las del tipo reli-

gioso. Fue hasta el aro Üi! 1607 CJlE la colonia carrbi6 Sll política, legis

lando en nuteria de protección índfgena; no c:bstante ello, el despojo violnn

to y el mll trato continu6, con la participación lo mism:J re civiles qm oo -
religiosos. .1\ través oo una carta del Padre Luis 'rulles Gir6n 1 misirnero j~ 

suíta dirigida al Virrey de la Nteva España, po:brros cmstatar la participa-

ción oo los religicsos. En ella se queja oo uno oo sus caipareros d3 misi(:n: 

"El superior oo la Alta Tarahlmlra, Padre Blas oo la Pal 



rrn, vendi6 al Padre D:mingo Cooío (franciscano) una ha
cienda llamada Estancia cb Tecachic, a:orca de Papigochic, 
dmcb les indics solian scrrbrar milz y levantaban otras
cn;edlas. El Padre Cml'.o cbjáncbsc llevar por un inve
terado abuso re siglos pasadoo, entre la gente del cairpo, 
transfonr6 sus tierras en barbeches cbdicadcs a oastlrra
para ganado, pero arrebatándolas cb m.mos cb loo. indics" 
( 55 ) 
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Otra form:i cb mlaúzaci6n y scrretimiento indigena fm la instaura

ción cb las misiooes qm, a~ cb C<"tracterlsticas religiosas (p.es su d:lje

tivo esencial era evan~lizar a los indios) oontribuy6 oo alguna nurera a la

subordinaci6n de nativa; al sistemJ. eron6nico cb la éooca. su cmformacil':n

era la sigui.ente: 

"C:icla misioo estaba dividida en grupcs o partidos y cáaa 
p..Lrtido o:xiprendía varios p~lcs. cada p~lo ( ... ) -
tendría el nrnbre cb misi6n. Uno o des misiooeros, re
sidian en el P~lo principal, llanado cabecera, adminis 
traban un partido. Si cad.."t uno cb estos [Uililos no ccñ 
t,Jba CCJl un padre cb residencia pernuoonte, solla reci..:
bir con regularidad una visita de uno de l<:ti 1iúsi01Cros-
y por eso era llanndo pueblo cb visita". ( 56 ) 

Mudias cb las re']irnes fu la Sierro fooron alcanzadas prineranente

por misia1en:l3 dcscb el illio cb 1600 y, posteriomente, a:mfonre se foorcn ee~ 

cubriendo noovas zonas mineras, la avanzad..• hacia el norte a:mtinúo por parte 

de rancherm, oarercianres y d:lviarrente a-::¡'OOllos qi.e pretendían la c:btencil':n

de mi.rerales preciosos, com:> el oro y la plata. El proceso cb colonizacioo, 

de esta naoora, corrio acorde a les hallazgos mioorales. 

Para el año de 1564 los españoles realizaron los prilreros descubri

mientos minerales en Cúhuahua, lo qi.e di6 origen a mevas eXJ:X!dicimes en d:!:_ 
recci6n hacia la zona de la sierra, qm fooron acaipafudes a su vez por misi~ 

neros para catequizar. Trere aros despms cb les descubrimientes minerales

en la zooa cb Villa Escd:iedo, en 1607, les jesuftas tuvieron el pri.rrer cantas 

to ccn Tarahurra.ras en la regirn éb Balleza. En 1631 se cbscubren las minas

en San Jesé del Parral, iniciándose con ello su colonizaci6n. 

Para el año de 1684 fueron descubiertos yacimientos de plata, unas

cuantas millas al norte de Cusihuriachi. caro es de suponer:, a cada uno da-
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estro descubrimíentcs siguió la inevitable fiebre ce ne tales prcciosoo y' co

rro cx::urríó con Parral en 16.n, cuando se stlp:l cb sus riqu?z,15 naturales, muy

a ¡::esar de 1:1 q:iosiciál (b los nli.simeres, los mincrro se precipita.ron al re!! 

tro re la Tarahwara y a loo alrecbdores (b lo.; des pu:ism; cb misión, San -

!3ernal:é CUsihuriachi y Sim Ic;nacio Ccx¡achi. Con to:lo su aparato prcductivo, 

iniciaron la instalación de minas y frn>.licion2:;, y ccn la cor.:.tn1cci6n cb las 

nli.nas se dí6 principio a centros de pcblación qm, dedicados a la actividad -

nli.nera, ~dan ci:l iJl.Jc1stecimiento de rmterias prinns y al.ím:mtcs, de aquf

CJ'X! a les !11ineros siguieroo los caiDt-ciantes y randicrcs qtc se establecieron 

en las regiores Cfl.C en ce.o entona.~s se consideraban inseguras. [):) esta for

m1 surgieron ciumees cmo 2..:lc;:itcc.::l.'.;, Sa1brcrcte, San Ju..m cbl Río, L\l.rango y 

auhuahua entre otras, qw tuvieron su orüµn en las 1nisior1Js. En el aro de 

lúbl el gctJernador cb la Nll."!va Vizcaya, Francisco G. y PA:!aunont autorizó 1:1 -

fundaci6n tb 1:1 Hisi6n de C:tsas Gr<1ncbs; en el .:ifu re 1673, los padres OJado.

lajara, Tarda, Ga.'Tbo.J. y Barriom.r!vo ftmdaron les [JU'!bles Papigc:chic, Nonrova, 

San Borja, t.Ul.íchi y Tunicsadü, que constituyen la alta 'l'arahum:u:a. Para -

el año cb 1676, los jesuitas inician el pcblamiento re Cúmi.pas, Gwzapares,

Loreto, Santa /\na y otras rcgiorcs <JU2 ccristituyen actuallrentc la Baja Tarah~ 

rora. 

La c000'..ntraci6n oo les nativos en estas pd>lacioros se efectoo a -

tra\és cb las congregaciores. El aug:i m.i.rero trajo caro cansecooncia trans

fornacimes trascendentales para los nativcs cb la regioo, considerados en -

aqtél entonces caro bárbm:os y pelirrrosos, según los rescribe el Padre Jasé -

N2wrnan { 57 ) en una de sus cartas (15 de septierrbre ee 1693) en doocb se -

refiere a los Tarahurraras: 

"Viven CCilO bestias s¡¡lvajes, van crnpleta'Tente eesnudos, 
pintan su rostro de w1 rocdo horrible, cb m:x1o qoo pare
ren más cbnonios qm haibres; sus únicas amas son arcos 
y flechas envererodas ( ••• ) aprecian caro platillo muy -
delicado la ca~ cb los caballes y las mulas; corren tam 
bien carne humna y beben 1:1 sangre, no tieren lugar f{:' 
jo para vivir, casi cada día canbian de residencia ceo -
el objeto de no ser O:!scubiertos. Algureas veres co-
rren unas 20 leguas en veinticuatro horas t?Orque oon su
agilidad para trepar por las montañas y su velocidad en
la carrera, ¡:arecen cabras o venados. Invaeen los cam!_ 
nes, atacan a los viajeres ... " ( 5 8 ) 
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SU crncentraci6n y saretimiento caracterizado por el rral trato y -

les abusos, el cespojo de sus tierras y la peretracioo a su cultura, signifi

có la descOTI¡XlSici6n de sus estructuras organizativas y roligicsas, y su con

versión a vasallcs útiles a los es[,1'1ñoles, sin derechoo reales sobre los re-

cursos que antes les perterecieroo. ( 59 ) 

~=~~~~~~~~~~~encrn~de~ 

abuses de los colonizacbros, de sus pr:kticas ilícitas ante la legislación de 

la prcpia cororo española, pt~s no s61o lm fuspojab:ln de sus terrenos, ccx:li

ciadoo por las maceras y los pastos qill re cbterúan de ellos, sino qoo acenás 

los saretian i::or la fo~rza, obligMdolcs a trabajar en sus minas, en la cxns

truccié:n de sus viviendas y en el OC?rvicio ~stico; sus qoojas encontraron

siempre ofdcs sordos. 

Por un menor:ial redactildo ¡x:ir el gcbern..1.dor al Virrey, citado por -

Mastin l:Xlnne, es pa;ible percatarse de la situacioo a CJl.E f1.Eron saretidos -

los indios y c6ro era burlada la legislación. En este se concena a los abu

sos de los prcpietarios ili las minas y de les terratenientes y el no cunpli

miento de las redulas reales. 

siendo = las redulas, tan s6lo r.:ennitcn a les es
oañ::>les llevar-.,c un 4% cb les indios y ce sus pueblos; -
actua.l.rrente exigen un po=ntaje ílllCho m:i§ elevado, ale
gando la necesidad <¡ue t.iDn:m de cp"!rarios así qoo los -
pebres indios, no disfrutan cb sus cosechas, se ~ cbl!_ 
gados a acudir harrbrientos a loo pu:ililos y muchos de e-
llos huyen a los bosques". ( 60 l 

~ adelante prosigue el G::h~mador: 

"No solarrente se exreden les españoles, en terer un núre 
ro ooyor de trabajadores de les que permite su oojestaa= 
el rey, sino qoo no se preocupan cb enplear ninguno de -
los rerredios prescritos por su rragestad para evitar lcs
nalcs tratos, dáncbles un trato mis humano a los pcbres
trabajadores". 

En el rrerrorial el gobernador hare referencia particularnente a -

las cédulas reales • 



"Los indios no pi.Eren ser cbligadcs a caminar !lás Cb cin 
co leguas al día, des&:? el sitio clcrnr estfln trabajando-¡· 
deben recibir alim.mto para su jornad.:i; se les debe pa
gar un salario justo. Estas ordenanzas no se currplen -
( l y si es qt.E se les da alirrento, !Xl.ra su jornada a
las minas, se les disminuye de su salario; y cuancb se -
les paga, se les paga en esr:ecic, con cicrtoo artículos
y rojetos rraterialcs CJlE los indios no quieren !Ú sal:en
¿¡provechar .•• " 
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Past:eriorrrente el g±crn¡1clor. pone a ccnsidcraci6n del Virrey dooe -

puntos ya contenidos en las redul<Js reales: 

"LJ::G indios .rlxln vivir en pueblos; ck±ien ¡x:seer tierras 
prq>ias; tener l.U\l escmla en cada plrlllo; ro deben ser
traslaclados cle pl~blo en pueblo; no .rbcn ser cbligados
a trabajar ft.Era del tierrpo señalado en las redulas. 
[>u:)sto C]1.E el 4% :rencionado en 1•s redulas no basta para 
el trabajo requ?rido en los rand1os, m.ims y ¡:ura les -
ca.rlx:neros se hu de enplear a 11 tcra:n:a parte del ptc
olo para t.m tumo 00 triJ.l:xl.jo, c.bsp~s seguir otra parte
micntrilS un:• parte ~sc:anso un rrcs, .:i la \'amza cb C<"lda

grupo ha de estar cuidamb caro capitán, un indio ancia
no; el gcbernador es el que cbl:e ver y vigilar que haya
el n!Ílmro cb indios qt.E vayan al trabajo y ver qoo se -
CUITp.J.an las 6rderes del rey; loo CJlX! se cr-~dan en el poo 
blo, cleoon trabajar en las cos:?chas". -

El últim::J punto acusa contra la crt.Eldad en les presidios y en las

ciud.ares oor parte de sus capitanes y alcalcl?s nnyores, quieres segGn el rp

bemador: 

n ••• piootean tOOa<; las leyes re Dios y del rey, a trua
qoo de sacar prowdlo prCJ?iO con el trabajo, el hanbre y 
la oosnu:lez 00 los infelices indios". ( 61 J 

Por G.ll:ino el rrerrorial expresa la obligatoriedad <E todos, ranche-

ros, rninercs, capitares, alcalres, etc., oo recCI10Cer la autoridad que el go

bierno de la Noova Vizceya tiere para hacer Cl.l!lplir las oroonanzas reales. -

( 62 ) 

la oorru~i6n y abuso de los colooizadores, as! caro el rechazo al

samtimiento por parte de loo indígenas, di6 caro resultado que los nativos -
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qm habitaban la Noova Vizcaya enpezarrn a rebelarse, en una contienda que d!:!_ 

r6 muchcs años antes de que pudieran ser sc::rroticbs totalrrente. D'1 acmrdo -

con ~, la etapa irás caiflictiva se presentó en la pr.iJrera mitad ool siglo 

XVII, 

"I.a etapa r~ crl'.tíc.-i fue entru 1616 .Y 1646. Loo gcter 
radares y capitanes cb NU?va Vizcaya, c:aspur oo Alvear y 
Sala.Zar, Hateo de Vezga y LUis cb Valrez Reja.no, tuvie-
ron ~ conrentrar sus 11\JYOres esfi.Erzos para cleterer a
esos indics subl.Gvados, CJU'.? indistint:arrente salían oo -
los Te¡:ehuanes, Tarahlm'lras, Conchos y Tc±x:x:;as". ¡ 63 ) 

El reino cb la ~va Vizcaya, conforrrudo por la provincia de Sooora 

y Sinaloa (exrepto CUliaron) , Chlhuahua, ~.1rango (en Ncnt.ire de Dioo) , y les -

valles el? Saltillo Parras y P<:1too en Ca.1huila, habít<ldo por los Tarahum:rras,

entre otros tríbllS, ooseía y f.»'>l!e en la actualidad un grün potencial en re-

cursas mine res y forestales. U::s prilrerro, t'JU! flX!rcn el anzuelo o atracción 

para los corquistadorcs, cbtcrminarcn mucho la coofiguraciá1 y organizilCi6n -

ml espacio para su explotación; la colrn.izaci6n carprendi6 una distrib1Xi6n

cb soldados y evan:¡elizi!dores en los valles y rrcntañas c.b la región, en loo -

presidios, las c::ngmgas , lu.s misicu:!s, las reales ch minas y colonias <E i!'._ 

dios sedentarias. 

Les presidioo smgen cai el fin oo conterer las rebeliores indíge-

nas y proteqer a los esparoles y su expansiál, se localizaban en los lugures

en dooce enpezaban a nunifestarse .laS rebeliones. Tales organiSll'OS tuvieron 

su pr.i.rrera nunifcstación en la retclioo oo les CU.chi.Irecas, ackptancb prirrero 

una actitud oofemiva, para ?05terionrente perseguir a los rebeldes en forma

plareada. 

Las núsicnes, aurqoo con el mí.SITO oojetivo (la sumisión ool inclfge

na) , recurrían a rrétocbs diferentes. Mientras éstas se valían de la pers~ 

ci6n r:ecífica, loo presidios se basarm en la fu~rza a.muda. Las misicnes -

albergaban a los indios procurándoles sustento, para lo cual labraban las ti~ 

rras que poseían, c:Oteniendo prcx:luctos cano el maíz, frijol, etc., inclllSO ~ 

ra su venta a les presidios. Funcionaban caro una Wlidad autosuficient:e. -

Enseñaban castellano a los indioo y algunos oficios, a la par qtP les adoctrf_ 
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naban. 

Diversas 6rderes religiosas se abocaroo a la tarea oo integrar a -

las tribus que habitaban el mrte oo la Ni.Eva Espafu a la eo:manfa y cultura

española. Iniciada p:>r los franciscanos, pcsteriomente foo continuada p:>r

los "Jestútas". 

Las colonia<; ch indics seren~•rios fmrcn uno de los rrétcdos de con 

rentraci6n !iás irrportantes y !iás difundiros, ccnsisU:an en: 

"Trasladar al norte a gru¡:;os cb indios nfuadas y reducir 
a estos a poblaciores cristianas seoon~trias provenien
tes del centre cb la Nueva Esp..lfu, y qtE se habl'.an acul
turacb con rruyor rapicbz, rora qm ccnstituyeran un ej~ 
plo a las tribus se:nisalvajes". ( 64 } 

U:s indioo scchnt.arios es~1bun distribuícbs en loo valles y la alt~ 

p1.micie, y lix; nómclas en las nontaiias y barrancas; enlre los prirroroo cm~ 

ban tribus pertenecienws a la familia de les pápagos, q:iatas y pÍl1US qoo pa

ra este tierrpo (siglo XVII) habl'.an alcanzado cierto grado re organizaci<'.n so

cial. 

lDs principales factores que incidiera¡ en la conformacifu re las -

relacion:?s sociales de producción y la extraccit:n de los recursos en la Nmva 

Vizcaya, podrían resumirse en: 

1) Polltica expansiaüsta hacia el norte, ooterminada por los descubrimien

tos re recursos llli.rerales que se coostituyeron en eje de una econanl'.a b.e. 
sada en la explotacil':n, entre otros proou::tcs, re loo mir:erales, qtE -

eran exportadcs posterionrente a los países eurq:ieos. 

2) L3. colonizacil':n vía religi6n y cu:nas, y la incorporacifu de los ind.1'.CF

nas a la econan:ía y cultura que los españoles traían ccnsigo. Desoo el 

m::m:mto en que llega.roo los pr:irreros ccoquistadores a la región, d:Jliga

ron a los Tarahtmaras a abandorer sus poblacicnes, refugitmdose en las -

barrancas nás inaccesibles (priJl'erQS 00SplazamientOS) I deSpojcindolOS de-
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los terrenos m'.ls apl:1J!Jiados para la agricultura y el !_)i!Storeo. ~ro no 

solo se o::mform:iron con quitarles sus territorios, tél!Thién los incorpor~ 

rm al aparato pro:luctivo cc:ofigurand:J un tipo oo relaciones sociales de 

pro:luccioo caracterizado por la cx¡:oliación, la extracción cb exoorentes 

y la conrentracitn de los rrcdios oo rm:.duccil'.n a traws rel respojo a -

sus antigoos prc.pietarios. 

El peder cb las amas ccndujo al claninio gm se ccnsolidó con una -

red de relacimes <JU? involucr.:iban, .:ljXlrtc cbl despojo, la cmc::entraci6n oo -
los indígenas que padecieren aclem.'i.s la tiranía oo los encorreniliroo y los tri

butes excesivcs, el no respeto a las pecas propiedares qm se les penn.itfa t~ 

ner, pi.Es era necesario qm tuvieran rredios re reproduccirn, cb aquí qm el -

u.-y ci?cretara clatisu.las que protegían terrenos canunales. 

Peco a poco y a cesta del e>.i:erminio oo les indíg:mas, oo su desp~ 

zami.ento y el despojo de sus recursos, y da su persecusión y ccnsignaci6n en

misicrns y p~los, la región Tarilhu."nlla fu:? siendo .incorporada al aparato ~ 

pro:luctivo =lonial. 

Es en esta etapa qte la explotación forestal empieza a realizarre -

ccn oojetivos o::i1l'!x.~iales. Ll nudera era requerida para la construcción de

Viviendas, de cercas, y en la elaboración cb navícr; c:::arerciales y de gmrra.

Sin enbargo, la extracción forestal estuvo rrás ftcrtem:mte ligada a la activ:!_ 

dad minera. Cbográfic=nte la explobci6n se distribuía en torno a los ~ 

tros mineros, extendiémbse hasta domb la rudim:mt:aria ~cnica y la falta cb 

o::xnunic:icirnes lo pennitia. Por este nYJtivo, aurque la extracción ftE ~ 

dida, los bosqoos re las regiores 11\'.is abruptas permanecieren vírgeres todavía 

hasta mucho tiempo desP-Jés. 

El triunfo oo la revolucién cil ineepenilincia inicia el prcx:2so de -

granees canbios en las relacimes sociales de producción¡ raipe el ¡¡rr¡c:polio

qm durante siqlos había tenid:J la corona es¡::a¡iola scbre la explotación de -

los recursos oo 1:l NtEva España, dejando el campo listo para la incursión de

ot:rc:s países en la explotación de estcs recursos. 
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l\ J.a instauración <:El nuevo <;d:>ierno, sigui6 un estacb cb caos cu

yas caracterlstic<JS freron: la pll9na por el !XJder, una política centralista

que se enfrentaba a la falta de conunícaciones, lo qi.:c hacía m1s dificil la -

confornación cbl Estaéb-Naci6n; la i.np:sibilidad, por parte del centro, de -

controlar las regimes alejadas y el ccnsecuente cbscuido m zmas im¡:ortan-

tes en recursos, caro la Tarahum:ira. El clesarrollo y diversificucirn, de -

las actividaéb> productivas ta.l!Vién se vi6 frenado por la especializaci6n en

este perfodo. 

No es sino hasta la ewpa del gcbierno porfirista qm se sientan las 

bases para la consolidaci(n cbl nuevo oMn ecoráni.co qi.c se \>en1a g?ncrando: 

el capitalista. D..u:ante el gcbierno cb Porfirio ofoz se i.rrpulsa la ¡:cnetra-

ci(n d:!l capital extr;:mjcro y se efccttian canbios en la form.1 cb la tenencia

&:! la tierra, qw oorrlucirti.n a la confo1m:ici6n y <J2ooralizaci(n cb las rela

ciones sociales d; procluccím plcn;:urentc capitalista. Ccm:J verenos a conti

nuaci(n, a o..11tir cb este !TUTCl1to se inicia la extraccirn autorizada del re-

curso forestal, ya ineep:milit!nle w la mL-.c.rlil '1 con U.'1 sentido plenamente oo 

irercial, llevada a cabo en su totalidad por capitalistas extranjeros. 

III.4. EL PORFIJUATO.- llM\STI\CICN DE UN RmJR30 Y DESro:JO l\ SlE PROPifil'll

RIC6. 

La historia cb la extraccirn ool :recurso forestal, en 9ran escala,

pueee explicarse s6lo en funcim ee la historia oo las relaciores capitalis-

tas, ee las formas que la explotacirn ad:¡uiere bajo las &:!mandas re la cbten

ci6n eb las 11\'l.ximas tasas cb ganancia, la crisis cb los rrercados y las poli~ 

cas ebl gcbiemo fod?ral y las relaciooos entre los sectores sociales que in

tervieren en la extracción: prcpietarios y empresarios. 

Dosde fires del siglo pasado los bosques de la regi6n serrana de -

Qúhuahua =ienzaron a ser consicleradcs importantes p:ira el abastecinúento i!!_ 

dustrial de los Estados Unidos. ~bido al oontrol qm el ')Obierro ele ese ~ 

ís eílflCZÓ a efectuar schre la explotaci(n cl:?l recurso, qm hasta ese marento

se hab1a realizado en forna desrredida, los eI1lJresarios norLearrericaros volví~ 
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ron sus ojos a la Sierra 'l'arahumara, e iniciaron su incursión en la explota-

c.i.6n re los bosaues a esta zona, apoyados por las concesiorcs qua el gcbierno 

mexicaoo les otorg6. ll partir ee este 11nrcnto las condiciones técnicas, po

liticas y econánicas giraron en torno al dijctivo de la indu.strializaci6n del 

producto en el vecino ¡xús, ¡:ero lejos re realizar un aprOVDchamiento mülti-

ple re la cubierta vecptal y prcx::urar su cons<?rvuci6n, la explotación se a:m

tró en la rruclera, llevdndcse a c.:1bo de nurera irracional. 

No se t)tedc entcn<br este pr=so oo rentralizaci6n y concentración 

ool recurso sin hablar cle des procesos lúst6ricos cp.c le dan legalidad. Las 

leyes de Rcforna, f)()r un L1do, y la Ley cle D:!slindcs y Enajenación, aunada a

la ~rtura y apoyo a la inversión extranjera ele Porfirio Dfaz, por el otro,

que 90rmitieron la li°"r:icirn ac millares cb hect:.'1.rcas y el despojo y respla

zamiento re indífFn.JS y ca.rrpcsinos. En el rrcrcado lib1-e los terreros libera 

dcs fl.X!ron acaparados, origin<1ndosc eoornes latifundics. 

En lo qte se rofiere al norte cbl país, el nmvo or<En econánico se 

inpuso, elimin<1ndose la resistencia de lo; Ctlt:i.Iilx grnpos qua no habían podi

do ser reducidcs durante el regim:m colonial lro apadies fooron exte1:mi.nados 

o enpujadm fuer.:i d.!l p_ús y les •rarahunaras, r¡m todavía OC'Upilban alejados -

valles fértiles, fUJron desplazadcs hacia las rrontañas o incorporados a la ac 

tividad p:roudctiva de la regiál. 

Cano se irencion6 anteriorrrente, ~xi.co, caro nación independiente, -

ingresa al rrcrcadc mundial ofreciendo materias !Jrlnas (minerales) y aliirentos. 

La liberación el:! la tierra y su carercializaci6n además de las concesiooos y

facilidacles que el gobierno otorgó a los inversionistas extranjeros, atrajo -

capitales re países caro Inglaterra y los Estados Unidos, quienes llegaron a

controlar y explotar los recursos naturales -incluso hum.tnos- e incorporaron

los prc::o:!sos productivos a las necesidacbs im¡:erialistas. A la explotaci6n

mi.rera en la Sierra Tarah\.Ul\3.ra se sumó la explotación sistemática e irracicr

nal re los boo~s cb la zona serrana, con una m.eva m:x:lalidad, la qua le -

otorgó la constru=i6n <bl ferrocarril a fires del siglo XIX. 

A final.es cbl siglo pasado se inicia la construcción ele un sistema-
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ferroviario, con el cbjetivo de contar con un rredio de transporte arecuado p~ 

ra sacar de la regioo les minerales extra!doo; uno de esoo ferrocarriles fue

el cbl norreste de ~xico y corda m Ciudad Juárez a la Junta, pasando por -

fudero y casas Grarubs; el otro foo el Kansas City-!·iéxico, qtE partía de Oji

naga hasta la Junta. El pr.iner ferrocarril tenía la intención de llegar a -

To.xilc:bunpo, pua conwrtirlo en pu:?ntc de altura c¡i.E sirviera de corexi6n e~ 

tre M'.'.!xico y los Estada;; Unidos de Norteami:ica. Ca:o se cbscrva en el mapa 

No. 7, la dirección ele ¿¡¡nbos ::;e orientalxi hacia la frontern ccn los Estados -

Unidos, lo gu; se cxplic<i pues la prcx:luccim eb la rcgi6n te1úa caro destino

el abu.stecimiento de lro mermt.los oo aqml país. 

La ccnstrucciál ee los fen:oc:irriles fm c:oncesionada a carpaiüos -

norteam'.iricanas, <¡uiencs a¡xtrte re obtener el rroncpolio en la construcción y
el rmncjo chl misro fungieron caro cartuii.fas cbslindadoras, gracias a un de

creto porfirista que les otorgaba ese derecho. 

" .•. segll.n d::!crcto porfirista, boona parte cb lo qtE mi
dieran seria µre.piedad de el las y otra ¡xirte la podrian
ad:Iuirir a un exiqoo precio; silnultáreilfl'E'.nte tenían con
resiores cb kiláretros a los lacbs por donde pasara la -
via, oo tal nunera qoo carenzaron a explotar los bosques 
en fonJB intensiva e irracicnal". ( 65) 

Para ese entonces la sierra Tarahumara presenta un cuadro que con-

terrpla, entre otros as¡:ectas, el norqx:ilio en la construcción el? los ferroca

rriles conrosionada a errpresud.a; norteancricams, la cocpril-wnta de terrenos 

qoo van a ¡:arar en maocis de crnpañias ooslindacbr as,. de acuerdo a los contr~ 

tos re iredici6n y una explotaciCn re las materias prinas oo la Sierra por em

presas qm asocian capita.les extranjeros. 

El i.rrpacto eccn(:mico y social re esta confornaci6n fue reterminante 
para el ulterior proceso ce desarrollo y la estructuración oo las relaciores

sociales re pro::lucci6n qm cbsewbocar.'.'! finalrrente en la gran revolución de -

1910, pi.ES el crecimiento econ6ni.co que se produjo tuvo su base en la explo~ 

ci6n de les canp2Sincs y en el despojo re sus recursos. 

" •• ,la ~a ool ferrocarril ru'.o Granoo, Sierra t-bdre 
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y Pacífico, organizada en Nueva York, hace llegar la vía 
a N~vo casas Grandes descE Ciudad Ju5rez en 1897 y si-
gue oonstru_rendo hacia el Sur en dirección paralela a la 
Sierra. La Can¡:uñía re 1 forrocurri 1 de Oúhuahua al Pa 
cl.fioo, or'}anizada en Nuev-.:i Yersey en 1892 por Enrique =: 
Creel y Alfrcd S. Snleandorce, termina el trai10 de Cu-
huahua hasta Tcnósachi en 1905. El corooel William c.
Greere, por cuenta del Fcrrccarril Río Grande, Sierra M:I 
dre y PacHico, CíllJronde en 1905 la ccnstr1.1cci6n del ra:" 
rral de 'l'enósachi hacia el norte y llega a ~\:ldera en 1907". 
( 66 ) 
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Para esto tcdcs loo elerrentos se ligaren; el m:J11opolio y construc-

ci6n de los ferrocarriles, la liberación cb loo terrenas gracias a la poli.ti.

ca ooslindaclora, la inamüón cb carpañías imp::lrtantes en loo rrercados finan

cieros, qi.c ccn sus granoos inversimcs en terreros (cuando no en forna inde

pendiente), ligadas a efll)rcsarioo naciooalcs, legran el control de la totali

dad de los recursos de la Tarahuiura, los cuales explotan según las m:xlalida

des que dicte el rrcrcado cb c:bn<:b cbtieren sus ganancias, no irrportando si -

cm ello se destru'¡e el recurso. 

"C\!ancb se empieza el aprovech.:imi.ento d:? los recursos se 
rranos en gran escala, las com¡:rniías que eirpnmdcn la e~ 
tracción cb materias prirrus diversas cbciden scbre la ex 
pansión o reducción de t:.:tl o tal actividad productiva cii 
función cb UI\.1 lógica financiera: la obtención cb las m.'\ 

ximJs Cfc111.:mcias posibles a corto plazo; esto se loqra ..::::: 
calculando scbre las bm,mzas miooras y abandonancb ve-
tas muy productivas todavfo cuando ap.u:eo:m mejores con
diciorlC!s de rentabilidild en otra parte, instalando ase-
rracbros gig.~mtes en un 5rca bmcosa ¡xu:a el tiempo n~ 
sario a la tala raza, se legra, tarrbi6n, gracias a la -
eficiencia cb la "pax porfiriana", con L:i wntaja de po
~r conseguir m.1110 de dlra barata y relativarrente docil
en cantidades suficientes, que ad211ás recibe ncjor pago-
goo en las haciend1s" • ( 6 7 ) 

Confo11re a esta lógica de prc<lucci6n que correspon<:b a un sisterra -

econánico, a estas alturas consolidado, se constituyen las formas de extrac

ción cbl recurso y de relacirnes de produccién en la zona serrana. cal:e des 

tacar CJlE la explotaci6n ce la reserva forestal de la Tarahurrara va UI1ida a -

la construccirn de los ferrccarriles; no es raro entonces que los pre.píos ca~ 

cesionarios ele ferrocarriles, junto con empresari.os privados, fueran los pri-
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rreros en realizar la explotacifu ele los bos<¡u::!s, am&1 oo la ¡:olitica del go

bierro que les di6 la pasibilidad de apo:brarse ele graneles extensiores y rea

lizar la extracción sin pagar irrp\.Estos. Así se chserva por ejerrplo, c6ro -

la rica zona forestal ele 'I'emxhi es entregada a los herm:mas Li.rrantour en -

lSBtl: los grandes llanos de la alta Bavícora son carprados por el grupo Hearst 

en 1886 a la canpuñfo deslindadora ele Jcsl'.b E. Valenzuela; la ccmpañía Sierra 

.Madre Land Md Lurrber, es titular, éhs<:b fires cb 1904, de una coocesi6n ¡:ara 

explotar los bc6qills e instalar aserracleros en les distritoo de G:lleill'.a y Gu;:_ 

rrero; en 1909 la o:npañ.ía d:.> Ferroc.:i.rril :-lorestc ele '.·r?:<lco, se asocia con la 

M'.!xiC<lna transportation Co., que ac:iba de finnar con Crcel, el gci:Jernador, un 

ccntrato ¡:ara la cxplotacím forestal U? la zc:na con una cxcensi6n de impues

tos de 20 a'x.ls; c01pran 1 047 760 hectfucas re ba-4c, las cuales errpiezan a-

explotar a través ele su subsidiaria: ~bdera Car{A."'II1y Llmited. ( 68 ) 

Dilda la riqueza minera y forestal ~ la zona, la Sierra Tru:ahunura

cxnstituy6 el asiento del poder ecmónico y politico oo estoo grupa;, a los -

a.iales habría que s= el e!T(X)rio que formaron las familias Terrazas-creel y 

otros inversionistas brito'lnicos, ~ tallbi6n ¡:eretraron con su capital en la

región. 

Si bien las escasas vías re canunicación habfilll limitacb la extrac

ción a ciertas espacios, con los ferrocarriles los bosqt.es, que hasta enton-

ces habían pcnnanecido vfrg=ncs, ent=ezaron a ser cxplotaclos; confonre iba c~ 

ciencb la red ferroviaria, !.:Is áreas forestales circundantes se iban int:eg~ 

do a la explotación. HilSta este narento, po:lc.ms decir qu? el cbsarrollo ele 

la región en su conjunto (en lo referente a los prC03sos productivos y las ~ 

lacimes sociales de prc:x.lucción) evolucióna en fllnci6n cb las necesi~s -

del capital inperialist:a, y CJill si bien se cbsarrollan las fu=rzas producti-

vas, es en rclaci6n a esas reresi.dacles, lo qtE trajo CXllD ccnrecuencia qte la 

zona se es¡:ecializara en la producción ele materias prinus, limit-"índose el de

sarrollo de otras actividades productivas. El resultado ftE qtE a la larga

el a¡urato prcx:Juctivo se torró desarticulacb, y desorganizado, al basar su -

riuntenimiento prinordialm:?nt:G en el saqtEo cb los recursos naturales, pLEs la 

inversión extranjera y nacimal se abodS a las pr~cticas productivas de ex-

trao:::i6n, oonfonn:indo una econcrn!a ron orientación hacia el exterior, lo qtE-
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se 00.'llUestra en el hed10 cb qw los capitales se centraroo en la construcción 

de ferrocarriles y en la extraccirn mirera y forestal. I.a orgil!1izaci6n es~ 

cial y productiva irrpact6 de rr..-irera cl:!ter:ninante, tanto a la reserva cb los -

recursos forestales y mienros, caro a la estructura pcblacional. En síntesis 

tenerros que durante este ¡:;crícxlo: 

1) Se lo;¡ró la intcgracii'.11 02 los 11ercados locales en uno regicnal, gracias 

a la fonroci6n de una red cb =micaciores, el ferrocarril particular

rrcnte. 

2) Se integró y adaptó la estn1ctura econ6nica de la zaia a las neresiclacbs 

cbl rrercacb norteu..~ricano, pms se producía lo Cj\X) éste OO!Uandaba. 

3) Se incremmtó la inversión extranjera directa dirigida a la extracci(n -

oo llllterias prinl'lS y a su transporte. 

4) Se indujo el cbsa.rrollo cb las fuerzas prodoctivas, introduciendo técni

cas rn:xbrnas en la extracción oo minerales y rodera. cesarrollo desar

ticulado que sólo contenp16 actiVi~s re tipo prinario. 

5) Coo.seaEnterrente, se increrrentó el grado de .irracionalidad en el saqueo

oo loo recursos oo la región. 

6) Por otra parte, se aoeler6 el proceso oo expoliaciái rel carrp3Sino e in

dí~ra, p.es la política cb ti.erras facilit6 su cbspojo y desplazamiento. 

7) caro resultado de este cbsplaza.rni.ento se increrrentó la movilidad de rn:mo 

de rora, ooncentrándcse en las regiores m'\s desarrolladas que habían ad

qlrirido irrportancia en el proceso de acumulac.i.m re capital. 

En cuanto a la estructura regioml, se sentaron las bases c:E un eb

sarrollo desigual y desarticulado en términos eccnánicos y pcblac.i.onales, -

µ¡es se provocó el resarrollo re alr¡unas zonas al centralizarse las activicla

ct!s. Puere cbcirse que hacia 1900, municipios cano BatqJilas, cartchic, Ch:!:_ 

rni:ia::;, Urique y Uruachic -inp::¡rtantes centros econánicos- ooncentraban la oo-
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yor pcblaci6n. ( 6Y ) Siendo una :regiá1 espzciulizada en la extracci6n de 

materias prilras, ln est.n1ctura regional estuvo oolimitada por esta actividad

y por tanto, s6lo se desarrolló eron(xnica y p:blacionalm:mte en función cb la 

localización de la; o:mtros cb extracción y eb p<Xbr ecnnónico, 9=!neránclose -

pola; de desarrollo a costa ool subdesarrollo c~1 otras zrnus CJU3 qt.edlrcn al-

rrérgen 021 pr()Jl:Cso. re esta fornn, caro cuenta Jor~ E:nríc¡U'.'Z: 

" ... incluso ya antes ele la revolución, se p:::rfilaba el -
desarrollo urbano-industrial cb Parral y se iniciaba la
ccnsolidacién ch la cupital: Oühuahtn. Por el lado -
cmtrario, la Sierra, ya con la infraestructura reresa
ria para extrucr sus recursrn, era incorporada a la fun
cién de abasteredora de m:1terias prirras sin 1.mtX>rtar su-
industrializacirn ... ". < 70 ) 

Situación qm la cmden6 a su atraso, p~s la in~ifu sólo se ~ 

tin6 a la constitución de un aparato productivo encaminado a la extracción de 

los recursos naturales, lejrn cb incorporar, dentro m la zona serrana, el de 

sarrol1o de activid..J.cbs de tipo industrial. 

Los pcxx>'.3 rentroo industria.les se ubicarrn ftera de la región de la 

sierra, hacia el rortc d.?l estado. Tal situacirn de atraso se m;mi.fiesta en 

la actualidad, en el bajo oosarrollo el? L:ls f~r:za.s productivas y en las ca

racter!sticas de las fornas de extracción, tanto en las técnicas re producci6n 

caro en las relacicnes contractuales que in\Ulucra, y re las cuales se habla

rá posteriomenre. 

III.5. LI\ Bl'APA PC6 RE.\l\'.JW::ICNMIA.- IA FORMACICJN !E :r.a:; GRANDES GRIJPCS DE 

rorER. 

El triunfo re la revolución de 1910, trajo caro resultado una serie 

de rrodificaciooos estructurales en las relaciores sociales c'e producción. 

La !efonra Agraria, producto c'e la núsma, transfoor6 los patrones de terencia 

cb la tierra, obligando a la adopción de m.evas m::xlalidades en los proresos -

cb acumulación d2! capital. 
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En la Sierra 'raral1umE1ra el pm<X!so di6 inició hasta algunas ~cadas 

oosp.és cb pranulgado el clccreto cb reparto agrario, por lo cr~ las formas de 

extracción tuvieron que ser adaptad1s a las ntevas m:xlalidaébs oo la terencia 

de la tierra, a fin de garantizar el abasto de materia prim.1 a la industria y 

a los rrercados qi.e la Cbirondabru1 a un rítm:J cn~cientc. 

En el caso c:b la actividad silvfrola, la socialización d? los rec..~ 

sos forestales implicaba qu; las políticas in.stitucionillcs y cb enpresas oo

dernas se estructuraran y reorgmizai:an en torno a l.• o:mst.itucim d? los ej~ 

dos en la :regím y las canun.idaclcs indf<Fnas. En este sentido había qm lo

grar su integraci6n a la producción social, rcspotancb la nueva fisonanía qi:c 

la propia caistituci6n en su Art. 127 les cmfor..ía, al ccnzid?rarlas caro ~ 

dades oo producción con carácter y rcrsonalidad legal y con derechos usufruc-

tuarioo sd:Jre los recursos. Por lo tanto: 

"Es <::aro cjid::>s <1Ll) 1:1:; ca1111nidacles Tarahll!lUras entran a 
oor agentes de les sistc!lUs oo relaciones sociales bajo
las cuales se cbsarrolla el apr~diamicnto ele los b<:s-
ques serrancs. Es cano grupoo ch usufructuarios de un
rerecho oolect.ívo ejidal sobre sus tierras y bosqms que 
se considera a las canurúdacles Tarahl.tl\:>ras caro elerrcn-
tcs organizados y organizablcs por y para el clesarrollo-
de la prcx:lucci6n social" . ( 71 J 

A nivel de la producción social, lils unid.1cbs de produrxí6n Cal re
redlos usufructuarios scbre sus recursos, y capacidad representativa ante les 

oomis grupos qm participan en les proresoo c:b produ~íál, definen nuevas foE_ 

nas re relaciones contracturalcs y ch aproved1amiento. Cbrro grupos, 500 co~ 

siderados dueros usufructuarios del recurso, la ley les otorga ese ooredlo, -

¡::ero la prq>iernd fornul no i'11pid? que surjan nmvc:s rrecaniszros, poi: rredio de 

los cuales se les integre a 11S ntEvas condiciores d? producci&-1, cbligándo-

les a aooptar una pcstura qt~ en esencia no difiere cb la qte habían tenido -

en el e~rno1 eoonámco anterior-: sus exa?dentes les sigwn siendo extrafdos

por los grupos m poder cb la región, ¿ en base a qu§ nedios ? , lo verem::s -

pasteriornente cuando trateros la fonnacim y consolidaci6n oo los gru¡:x::s oo

p:xler. 
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En cuanto a la estructura agraria y la organización oo la producción 

~nrareci6 sin alteraciores esenciales en un principio. Durante la etapa qm 

siguió a la re~luci6n oo 1910 no se rogistrarm cani:lios significativoo en los 

patrores éb terencia de la tierra, los grandes latifundios confornud::ls durante 

el regilren de Porfirio Dfaz, a la sorbra de la construcción ce los ferrocarri

les {Ferrcx::.:trril l'br02stc de :~xico y '!he 13abícora D:!1.Cloprcnt, Co. oo llearst) 

ccntimuron en po:lcr cb enpresarios extranjera;. En cuanto a aprovcd1ilffiien--

tos forestales se refiere, tarrbi~n cont.imiiu:on en estredla relaci6n con la ex

pansión ele los ferrocarriles . 

"I::espu.fa oo la ~'Xllucifu (nos infonna F. latirgm) las
fluctuacicnes especulativas de la extracción mincm y la 
crisis qU? .la afcct.ln tiend:!n a increrrentar esta rela
ción directa ent.l'.c la construccit'.n y el rrm1tenimiento -
dü ferrocarril y la e 1;oluci6n cb los aprov<?d1amíentos -
forestales. Para esta época, qt.e pocbros e.xtcnebr has
ta la seguma gu'!rra mundial, no existe inform.1cim so
bre la existencia eb un gran proyecto forestal en Otihua 
hua ••• " • ( 72 ) -

Posteriomente la ce.existencia oo di~rsos foctores ¡:ol.1ticu,;, so::i~ 

les y ecxn6nicos, y la ausencia oo un prCT¡ccto forestill qm ordene la rescrva

forestal del esta.do, nurca la oonformacifu de una nLCva estructura, tanto en -

la organizaci6n cb la producción, caro en la participaciái de los sectores so-

ciales en la e;.q:ilotaciái cbl recurso. 

ciativa privw:la nacional ei1erqe. 

I:X?ntro del esc¡u:mu enpresari.al la ini-

"los emoresarios slX!len se originarles de las capas ne-
dias m · la sccicdad regional ( , .. ) son los que han sabi
do estar del bu:m lado durante el carrancisrro ( ... J. 
Participan ful pcrer político, a veres llegan a gcbernar 
el estado, p3l'O no tieren el capital suficiente para ha
cer mis qm explotar bosq~s rercanos y vencbr nadera -
sin transfo.mar1:1 sd:>ro unos rrercados qm se les abren -
espoódicanente. No nunejan grand:!s inwrsiones y se~ 
convenciéndoles re juntar SUS fjilllilJlCias que un h;\bil ellr

pleado ban::¡mro, en 1933, constituirá un banco, empresas 
industriales lb transform:ici6n y finalm:mtc un grupo fi
nanciero d:! alcanre nacional: El Corrercial ~bxicano; se
rá tarroién capaz Cb conseguir el apoyo nacional e iJlter
nacicnal que pennitirá, en 1952, ord.mar el conjunto oo
la sierra forestal transformándola en reserva re nat.cria 
prima, habrá sido capaz ele asociar a loo Alrreida oon los 
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Cree!, a les Goorrero oon loo Sisniega, o sea a la nueva 
burqu:?sl'.a chihuahuensc, c.:irrancista y Cbregonista, cm -
la vieja oligarqul'.a, terracista y porfiriana ... ". ( 73 l 
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La extrao::iái forestal contin!b cm un r!. bro asrendentc hasta al-

c.anzar su cl.fm¿¡;.¡ en los últünos '1ñcis d:)l porfi.riato; ¡:x:sterionrente, dado el

cstado de caos que vive el país, empiezil il declinar, siendo hasta lil segunda

guerra mundii:ll, en '11X! •)()r los roqu:;,rimient..'JS de nuterias primas del rrercado

nortcarrericano, pr:i.ncíp.1l.r.u1tc durnlientes áe fep:o:arril, ~ agiliza la pro

ducción e incluso se irúcia e 1 desarrollo de una industria transformativa en

algunas zooas centrales ool estw:b. Por des(¡rncia la ubic;ición cb este tipo 

de ilctividaoos ro ronl:e!!f>l6 lu zma de la sierra, lo q1.c 0:11tribuy6 al cstan

c.:imient.o del (b!lilrrollo oo las fiErzas prcductivus en la área confiriéncble -

desde entonces e 1 carácter <:bsic¡ual c¡1.12 ahor.:i ¡xx,ce. 

La a¡:ertura c'bl rrerca<:b nort:ea.~ricano y las eJ?CCtativas re roten
ci6n de grarilcs ganancias induren al increorcnto cb la extracci6n. En esta

~poca, los añcs :ios, fli.IU2r. l::o ']ranc:bs C!npres..1rios macbreros c:b Chihuahua: -

Gcnzá.Lez t1'.ízquiz, Vallliu y Trouyet, estas ültirrns =npran en el año de .1946-

el ferrocarril ool Normste c:b l·~xico, en cincuenta millows ~ ¡;esos, adqui

riendo aderrás la ronresiá1 para explot:.:u: los tosqms que tenía dicha enpresa. 

Posteriorrrente, veHc.br.111 las .lru>t.:ilac.ioncs cr 1 forJ:CX:3.rril al gcbiemo 00 Wi

xico, consetvanoo la eon02sién para aprowd1ar el tBCl.l.l'.>O. La uniál de es

tos empresarios constituye el origen O? les <:bs grupos <JUé! posterionrente, al 

ccntrolar el capital, se ronsolidarán cano los m<'is r:xx:Erosos ili la región: el 

Grupo 01.ihuahua y el Parral. 

Son cbs instrunen.tm a partir ili .los cuales un grupo social puede -

efectuar el dani.nio y explotar a otros grupos: el poder pol!tioo y el capital. 

l\ tra~s fu éstos se llare ri::~:m:i!ucir las relaciores bajo las cuales se extraen 

loo exced:!ntes, se aurrentan las ganancias en les pr=sos productivos, y se -

o:ntrola y sorete directa o índirectarrente a los harbres y la produccim . 

En la sierra •rar.:ihun\1ra el poc:br econooco y político organizado, -

se mmifiesta en el control m:nopolista qtP tienen ciertcs grupos scbre las -

" 
'"' 1 l'l' r1 1' ITll/1¡
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,----
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actividacbs productivas, part.icularnente de la forestal, emprendido en ellos 

sus tres fases: extraccim, transformaci6n y carercializaciál; en ésta últ.iml, 

C0110 en las otras, participan la .iniciativa privada y el est:ldo. El sector

pdvaoo, por su p.1rte, irediantc el pcrl:?r eoonánico, ejero:? el control del ca

pital, el estado a su 'k!Z, hacit;ndo uso tb sus insLituciores (INI, SRA y SARH} 

lleva ¡¡ c-1ho el cootro1 )Xllítico, ·~ intenrierc, ¡¡ través cb sus paraestatales 

(PlúFORTARJlll, o::t.·<!ISUID y B>\NRllPJ\Ll en lil !1F.xbcciál, orientando su ¡XJ11tica -

en aras de myor ;)l·cxluctividad, al servicio cbl c.-1pit.al. 

Caro ya se m::ncion6, dur.:mtc la; años ÍilJlDdiat=te posteriores a

la R:!voluci6n ( 1924-1933) no se n: .. "gistraron rra:lificacioncs en los patrooes re 

tenencia de la tierra, a e=!Xí6n ti:! .-llgunas dotacirnes a ejidos = el dc

t1J.dera (1925) qm recibe, coro pro:Jucto cbl °'"sncnbre cb la Babl'.rora Levelan

p:?nt Co. y cb la a::rnpañ1;:i Fcrnx:arrílcrn ~·i01rer;:i, 2575 hccttlreas. Por otra -

parte, la inseguridad cb la t.cncnci;:i, clld..1 la crisis poll'.tica qt.B se vi\<3 en

cl pafs, no induro a l:! r:<::rrpra-vcnt.a cb terrenoo, oo ¡quf qm por este ronrep_ 

to no se presenten c:i:micfl siqiúficativet> en la p!X!Ji8clad, 'JU:! hilSl:.1 este mo

rrcnto continúa cmtX!ntrada en m:mos cb los latifundistas porfiri.:mos. 

Hasta el rrarent.o en CJlE estalla la ~vcluci6n re 1910, el panorana

qte re dJServa al :res¡::ccto nm .i.ndica tm elevado írn.lioo de concentración de -

los terrencs forestales, pnxlucto de las facilidares qoo el gcbiemo porfir~ 

ta había otorgado a las caripaiüas cbslin<i:lcloras e¡..tranjeras. Ce una oo es--

tas el Ferrocarril Norceste ch ~~xico, naa:m loo Grupcs Oúhuahua y Parral. -

Para ei<plicar su fonnacim es reoesario trasladarncs a los últi.rrcG años cbl -

regirren porfirista, CUill1do la !15xico North11estem Railways Co., adquiere en -

propiedad 1 22B mil hectáreas (gran parte cb les municipios cb Marera Y Terró-

sadli), y el cbredio para explotar los ~rrenos circundantes. ( 74 ) 

Cuando en e 1 año cb 1924, es cbcla.racla por la comisioo revisora cb

la Dirección cb •rierras, Coloúzaci6n, Agu:¡s e Irrigaci!'.:n (rependiente oo la

antigua secretaria re J>qricultura y Farentol la nulidad de las concesiores a

las ca11pamas éEslinmdoras y de sus ventas, son <Erogados también los cbre-

d1os, que bajo conoesi6n, habían sido otorqndos a Jesús Valenzuela y socios -

en el aro re 1882 para éEslindar esos terrenos baldl'.os. La empresa antes e:!:_ 
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t:.'.lda a la que representa, se ampara, siendo hasta el aiio éb 1933, CJlE resuelto 

el caso le es reoonocioo el ébrec:ho para explotar sólo 700 mil hectáreas, mis

nns lJill se consicbran suficientes para cubrir los reqmrimientcs oo rrateria 

prinD de la industria nuoorera que ha instalado en Cilrlld cuauhtórrcc. 

En el año cb 1933, el gchicmo cbcreta caro prqüemd nacimal fü1s -

de 500 mil hectáreas CJlE hast:.u entmoes habían ¡:crt:Brecido a la ~x.ico North

v.cstem ruulways CO., son tDrrel)'.)S inccrr...micados y fmra del radio de acción -

c:E la o::mpañ.l'.a. El cbsimnbre sigi.:c su nuteha, ele tal fonna qu:; ya ¡xira el -

año de 1946 cwnta cm mi sólo 100 mi 1 hcct.'.lreas, pms 8 000 han sido entreg~ 

das a ejida; y el resto han sido comercializadas. Uia vez des!1"1lltelada com-

pletarrente la empresa, ven&.! 1.1s instalacia-cs cb fcnocarril qiie tenía en su

¡:xxbr y los terrenos gue le c¡mdan, a un gn1po cb financ.ieroo 1rcxicanos qm en 

ronjunto ccnstituyen el flanro carerc.ial. 

I.;1 wnta cJc sus prcniedaclcs no es cbl tcd::i irracional en términos 

eo:inánicos, p.cs la cmprcsa vol'\{~ los terrerxs qm ya no explotaba y ticncb a

asegurar el establecimiento cb su industria sin partici[x1.r caro propietario, -

de hed10, cb los terrencs. i\le jánclosc de la explotacién directa y sin arrie~ 

garse, c.-ontrol.:i b e;ct:racci6n ¡xir lll)dio cle otros uit...::Olli.ism:x;, qtE bajo presim

social, le penniten asegurar la fase transfomativ-u {la cb m.i.yor valor agrega

cb), sin perrer el claninio ool cmjunto éb la pro::lu<Xién. F. L:ltirgoo cita -

una crWca scbre el proceso ele desrretrbre seguido por esta cmpresa, que nos -

perm.itirocs transcribir: 

" l ... ) Poco a poco se fueron alejando ele la ex¡:ilotaci6n
directa re la riqueza forestal en su latifundio eno:intra 
roo la tra00ra oo eludir sus obligaciores y respoosabili:' 
dades en uateria de trabajo, porr¡i.E vieron prácticwrente 
que con estas mo:i;Ílidades y el alejamiento de los bcs--
ques susret;Jtibles de explotarse iban remándose cada día 
las pingilis utilidades qm obtenían. 

En 1926 vendió los talleres c'e rcpar:aci6n instalados en
Madera y fueron trasladada:; a Nrnoalco, D. F., quedando
oosocupados loo obreros qi.E allí se enpleaban; más tarde 
sigui6 la venta del equipo re vfo, tocándole su turno a
dos máquinas pesadas y a otras 1redianas qll! ad::Juirieroo
las Ferrocarriles Nacionales oo r~xioo, así = carros y 



otra ;:arte re áicno equipo, nacierdo cbsrrcrecer inten
cionalrrcnte la capacidad de trans¡::ortes de la elllJresa. 

El aserracbro ftE traspasacb a los cbreros organizados -
en coq:>erativas re prcducci6n, a fin ch qoo lo explota
sen en l:cneficio propio, en cuyas condicicnes subsisti6-
hasta el 24 de Novierrbre re 1944 en que se inoendi6 to
tal!rentc. 

U:ls obreros no pmdicron reconstruirlo y a la errpresa no 
le cowenía reconstruirlo para 'J\~ volviera a manos cb -
los obreros cb m:mera c¡m a pu-tir ele esta fecha no vol
vi6 a levantarse el a9:!rrarero principal. 

D3 confonnidad con el prcgranu ¡¡doptacb por la enpresa,
en 1939 traspasaron el ropilla y la fabrica de cajus a -
los seoores Gill::erto V, l\rméndariz y Rcx:lolfo Terrazas, -
quienes se hicieron cargo ch las cblicpciores cb la em
presa principal en rnlaci6n con los trabajadores cb es-
tas factorfos. rA; fábri<..a cb cajas se incendió tarrtiién 
el 15 el! rmyo re 1943 y al ejecutar su reoonstrucci6n -
asociaron al señor Antonio Gl.l:!rrcro, cuya inflt.encia con 
venia a todos ellos. 

En febrero w l'J44 los ::;erorcs l\..'11'Cfldáriz y 'l'erra7.as ob
tuvieron autorización ele las autoridüdes ful trabajo pa
ra sus¡:cnder el tercer turn:> en sus rngocics y se cbliga 
ron a dar oolocaci6n a los obreros CJU:! ql.Edaban en otros 
cmtros similares. 

Esto se logró fticiL'!'Cnte con el establecimiento fu ase
rr~ros portátiles, clc corta producción diaria, organi
zados por la miSITB a::ni¡xlilla de Ferrocarril Norceste en -
nunos de terceras J:l3rsonas que les son subsidiarias. En 
esta form.i., diseminaron la ¡xi.rte re la gente que qmclaba 
a su cargo, quitándole los illti.rncs vestigios re respons~ 
bilidad en =to a cbrcros y crrpleados". ( 75 ) 

El grupo de financieroo que adquiere los cbrechos sobre las tierras 

y el ferrocarril, inicia una estructura cuyos alcances a::xrprenrerros a partir

re la lógica econánica que rige los pnx:Esos productivos: si el cbjetivo es -

rooucir los costos re producción, una estructura de errpresas especializadas -

pe1mitir~ reducir los cestos y eludir responsabilidades (y sobre todo, le po

sibilitar1i seguir obteniendo grandes ganancias, no obstante las rn::xlificacicr--
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nes en la terencia ele la tierra), en oontraste con la estructura del aparat:o

prcductivo anterior que c:cnbinaba tredios cb transporte, instalaciones indus-

triales y reserva forestal en una sola unidad. 

Así, oonfornudo por una s:irie de enpresas ligadas y bajo el control 

cbl Grupo Banro Carercial ~lexicano, nare el grupo que asociando capitaJ nací~ 

nal y extranjero, se coostituirli en el más P<Xbroso d.;: la regifu "El Grupo -

Chihuahua". 

l\•:irovech<in<b la <lercx;aci6n cb la veda qm había paralizacb la acti

vidad silvícola en 9ran p:i.rtc cb la sierra, el grupo en cuestión errpieza a ~ 

tender su inflmncia a la zona centro el:? la T.:irahunara. l\ trav6s cb diferen 

tes vías, el Grupo O:irrercial (¡:a;teríarrrcntc Grupo 01ihuatnmJ logra canalizar 

la m1teri;:i prima a sus industrias, rontratando a:m los ejidatarios y canure-

ros ventajosarrente la ~nta ro m:icbra, o ascx::iandme con ~stos en oon<liciones 

siempre favorables. 

La estructura que va aclquirieroo el grupo en su organización, le -

¡::ennl.te centralizar, m::inop:>lizar y cont...'"Olar la activi.d->d, pi.Es inplica su el! 
versificacim, caro vcrem::is a o:intinuaci6n, en e!l{Jresas \lbicadas en las <lis-

tintas raJJ\'ls de la actividad. Prueba cb ello es la gran cantidad eb filia-

les que van t13sre su ubicación en el capital financiero, ccnercial, transpor

tes, etc. 

Do!ntro de esta ni.Eva forna de organización productiva, ¡:a;terio~ 

te sen creadas "Industrias cb r-udera, s. A., en 1948, y nús arelante, en 1949, 

Maooras ele Pino Industrializadas, s. A. ". 

El grupo ya organiwdo, solicita al gobierno federal (sexenio c'e M! 
guel Alemfui) la creación ele una Unidad Industrial de e;-:plotaci6n forestal, 59_ 

bre una sup:!rficie que se extcnd3rli scbrc terrencs propiedad del grupo (515 -

mil hectáreas) , sd:lre predios privacbs (45 mil hec:Mreasl y sd:lre tm ejido cb 

5 mil hectli.reas en Madera; arca cuya cxplotaciá1 abasterer:1 en su conjtmto a

sus industrias. Argurrentando, entre otrcs bcri:!ficios, qm la creación oo l3. 

Unidad traería consigo el desarrollo re la ea:maiúa y sociedad regional, la -

apertura de fuentes ce trabajo y la generaciéfl ele ingresos fiscales, se soli-
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cita la titularidad para las oos anprcsas antes cit.:idas. En 1Y52, les es -

<Xncedida. Para ese año, ya habiend::J cbt.enido la concesión por 50 años para 

explotar los bosques ili la rcr¡i6n cb M.:lcbra, ebsechan Jo CJl.E ya no consideran 

ili utilidad: las instalacicries cbl ferrocarril, verrliáidolas al gc:biemo f~ 

ral a una cantidad tres veres su¡::crior a la c¡m fmron ad:¡ui.ridas. 

La administración e.El ferrocarril es tanada por el gobierno y pues

ta al servicio de las empresa:, i1 las que lo carpr6. i\.seguradas las cmdicio 

nes cb q:.eraci6n, e 1 grupo fom1 tcd:tvfo tres enpresas ~"is: 

"~s de Olihuahua", y posterion~te "Celulosa cb 01ihuahua" y

"Vizcosa cb QUhuahua" (ósta últinu nacld.:J cb la nC08sidad cb cbterer fibra -

corta para la elitl:x:Jraci6n ~ tcxti les artificiales); las tres plantas se ins

talan en ciudad Anahuac cerca a~ (.\iauhtém::c, cbntro cb una política que tien

re a ubicar las plantas transfomud:Jril!O cerca cb la < .. apital del Estado. 

El fortalecimiento y consolüLlci6n de este qrupo no ptecb ser ente~ 

di.do sin ccrisió:!rarlo ebntro cb l ~m7¡'Ccto O:? ccsanullo nacicnal, que para e~ 

ta etapa se instruncnta, y que cncucntrn su 1r.'1xilM cxpresiw durJ.ntc el go-

biemo cb Migool Alcrr.'ín (194b-l'.152), se trata Q~l "~X:O:lo Industrializador". 

Tal protecto pretencc, a .. lenwndu J..a inici.:itiva privada ccn progra-

m:IS de apoyo financiero fiscal y en infraestructura, la industrialización cbl 

pafs. Aprovechando e 1 ¡::cr1cxlo cb querra se enpieza a ebsarrollar todo un -

plan re sustitución re importacimcs, re a:Jll{ qlE cuando el Grupo 01ihuahua -

solicita la creación de wu Unidad cb E.;:plotaciá1 Forestal, le es ccncedida. 

Las Unidares lb Explotación Forestal son creadas por decreto presi

U:ncial para asegurar el abastecimiento O:! materia prinu u. la industria na-

ciente, así es caro una vez levantada la veda forestal expedida en 1947, se - .. 

crea por principio una unidad cb orrenacién forestal llanucla 'I\!tuaca, abare~ 

do una ~rea de 200 mil hectti.reas. La unidad le es ccnferida a la Secretaría 

cb Cbras Públicas (SOP) para su explotación, p:lro ésta, por su falta ele expc

rtencia en la rilllE, al peco tierrpo reintegra la concesi6n a particulares. 

Posteriomente, en el aro re 1955, es croada en la rcgi6n de Mad?ra la unidad 
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oo Explotación qre abastererá al Grurx> Ctihuahua. 

El Grup::¡ Cllihuahua ya ccnsolid:loo se expanoo íncorp::¡rando a su paso 

a enpresas = Ponrerosa, s. 1\. 1 Plywoo:l Prncbrasa, s. A., entre otras, has

ta confornur en la actualidad un e¡¡porio de 65 Empresas controlando la 11Uyor

parte ch la producci6n cbl Estado. Su radio cb cp:m1ción se lccaliza en loo 

municipios cbl Centro y Norte cb l.:i región. ( ver nupa 8 ) 

El grup::¡ ha logrado ol control rrono¡:oUst.:i d.; la activid~d a parti

cipor en las distintas fases <:El rir=so productivo, íntc'grando cbsfu el Cilp~ 

tal financiero, [XlSancb por el productivo, hasta lleg<lr al corcrcial y á;! -

transp::¡rte, es decir, ha l<YJrado ejcrrer. el central del capital y del pciOOr -

cconfuioo¡en la fu-ca financiera se p!JC<::E citar, entre otras cb 1:1S errpmsas

qi..e controlaba a: 

El Banco Cbaercial ~bxicano, S. A., Bano::i CX1'1ERMEX, S. A., etc., -

qoo serán posteriorm::nre absorbidos por el gcbicr.no federal cb la Nacionaliza 

cim cb la Banca el 10 cb !iepti0nbre de 1982. 

En la fu:ea ínrroilüu::ia cono?.ntrn enpresa;; <..Ulú Innd:Jiliaría Corer

rrex, s. A., Valores Industriales y Ccrrerciales, S. A., Ol>lERMEX llíltro, Cons

tructora dluciuia, S. t\. 1 Parqu::s Industrial.es rl:? Oühuahua, S. A. 

En la fu:ea proclucti va conterrpl\l: llosqu;s oo Olfüuahua, S. A., Celu

losa de Cllihuahua, S. A., Industrias <:b ~ladera, Paneles Pcnoorosa, s. A., -

Playwocd Pcndercsa, s. A., Paicbrosa de 01iJ1ual1ua, S. A., Pro~dora Indus-

trial, s. A., Pro~cbra Industrial Forestal, s. A., Proveeoora Industrial de 

Chihuahua, s. A., Papeleras Pairerosa, S. A. 

Al:l;rrás de participar en la procluccioo cb derivadoo qu1micos y de ~ 

quinaria y equipc:G de a:mstrua::i6n con enpresas caro: Fonrol y ~rivadcs, S. -

A., T\llcqulinica, S. A., QJimiprcc, s. A., Constructora y Maquinaria de Chih~ 

hua, S. A., Maquinaria Industrial y fu Transporte, S. A.; entre otras. 

su partici¡nci6n en la produccifu no s6lo se circunscribe a la rama 
• 
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silv1'.cola, tarrbi~n interviene en la minera, a través ce sus Industrias Aceros 

de Ollhuahua, S. A., Cctipañ1'.a Minera El Milagro, s. A., Industrias Erlo, s. A. 

Ladrillera Industrial, S .. r..., y en la de servicios y otras, cxn Aviooes de -

Oúhuahua, S. A., Corercial loerea, s. A., Inversicnes Industriales y M?rcant!_ 

les, S. A., 11tíquinas re Chihuahua, S. A., Padiodifusora Continental, S.A., Se 

guros La Carercial, S . A. , etc. ( 76 ) 

caro se cbserva,su pcxbr ea::nEmi.oo le ¡:ermite organizar y controlar 

la produccioo descb tedas loo puntos horizontal y vcrticalmmte. 

El Grupo Parral, aun:JUe en rrenor prqx¡rción, cxntrola la producción 

de la regirn sur ce la Taralmmra (ver mapa 8) tiene su orígm en la fonra.,,_

ci6n de las Industrias G:.mz~lez Ugarte, S. A., r¡tE lCXJra la coooosión para -

aprovechar les bosques del área ce San Juanito municipio de 9oooyna, su cree!_ 

miento ha sido cb car.kter horizmtal y se ha visto li.".li.tado por el Grupo 01!_ 
huahua y, según opinión cb J~ E., por su incapacidad para mantener el coo-

trol ¡:eriromnre de les recursos forestales cb los ejidos de la región. ( 77 ) 

El Grupo Parral inicia su desplazamiento a partir de San Juanito -

hasta integrar las zonas de Hidalgo cbl Parral, Guad1a::lti.c, Guadalur;e y calvo

Balleza y Creel (Bocoyna), oontrolando s6lo algunas cb las fases rel prore

so productivo; en algunos casos se asocia con el GruPO Oúhuahua, cano lo es

a través de la "Provceoora Industrial de Chihuahua". 

El pcd.".!r qm ejerce este grupo se solidifica en la ~cada de les -

60s, cuando los Hermmos Gonz.Hez MÚz.quiz, hijos ce Goozález Ugarte, princi-

'lian la tala intensiva de les bosques de la zona sur cb la Tarahunara a través 

de las "Industrias R1'.o lkrde". Pesteriorrrente, a la fornacioo de ésta, se -

integran las errpresas Duraplay de Parral, s. A., y ThpaqtEs Ugarte, s. A. 

Si bien la socializacioo del recurso forestal puso los bosql.Es en -

ll\'lnOS de los ejidos y canunidades, esto no fue suficiente para frenar el ra

paz !Jr=so de extracciái, así caro el desplazainiento econ6nico que padec1'.an

los indígenas. Caro ejidatarim, seguirM siendo saqueada; por nedio de -

otras f6l1T11.llas. La; enpresarios se retiran de la extracción directa, pero -
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sigum aprovechando los l::osqoos, ubic.'indose en las fases cbl pr=so qoo re:l!_ 

t6an más gananci¡¡s, la trnnsforrracim y carercializacién. f\ diferencia ele -

la etapa anterior en la qoo buscaban la pcsesién física cb la propiedad, aho

ra buscan el central cb su a!Jmwchamiento sin participar necesariarrente en -

la prirrera fase cb la actividad, y lo legran en base a contratos ele empra -

venta, para lo cual tienen el a¡::cyo cbl gdJierno, quien les asegura la nu~ 

ria prima cm la forrracirn cb las t.Jnidares Industrial¡;,,; ili Explotacifu Fores

tal, qt.e d:>liga al ejido a abasteO?rles. 

III.6. CXh'UNlUPA AC'IUl\L DE IA EXTRllCCIO'l FORES'Ii'\L EN IA SIERRA TAIW!UMl\M, 

La cuarta etapa qte iclentifica.-ncs pro:Ecb a partir 00 los aros 70s. 

En ella se presentan m:xlificacicocs importantes en el árrbito cb la pol1tica

re gcbiemo en m:itcria fomstal, y en las relaciones ccntractualcs entre em

presas privadas y ejidos. 

Bl c::;ttldio cb esta etapa :reqi1icre I:Boordar ciertos acontecimientoo

rogistrados en los ¿¡ji.o:; 50:-;, d'.!cisivoo para la actual confonreción social y -

econánica cb la zrnn serrana. Es inp:irt.ante partir de la consiéhracim cb -

éstes, poos inplican tanto la ccnsolidilcioo cbl ronLrol econ&rd.co por parte -

cbl capital cano rel poLl'.tioo por parte ilil Estado. Los hechos a los qi.e h~ 

cerros referencia san: 

a) se a:nsolida el sistena e.'1prcsarial cbl Grupo Ccrrercial ~bxicaoo (Grupo-

Chihuahua) al cual le es asignad:! um Unidad Industrial cb Explotación -

Forestal en la zooa re ~rera. El grupo legra poco a poco extenoor su

raciio de qieraci6n a las distintas fa5e5 del prcceso productivo, contro

la la explotaci6n a traws cb las unidaoos industriales, y rrono¡:x:üiza la 

industrializaci1'.11 del producto, cbrninando la actividad y coocentrando la 

riqlEza proveniente de los bosqtes ccmunalcs y ejidales. 

b) Se funda en 1952 el CEntro Coordinador Indicpnista en Guachochic, qoo -

tendrá ingerencia en la dotacirn ejidal, acclerandola, organizando y ad

ministrando las relaciones cootractmles con les enpresarios. A partil'-
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cb oo este rrarento, el rstaclo inicia su part:ici¡xicifu directa o::xro rrediador, 

pa;teriorm:mte, su influencüi se extenc'crá al área productiva a través -

ool Frndo Nacional para el Farcnto Ejidal y el orc¡anisrro p(Jblico resren

tralizado Productos Forestales cb la Tarahumara. 

c) la ccnsolidaci6n del ¡x:Ccr politico y el ea:116túoo se acaipaña cb la ce
rogaci(n cb la ved.1 forestal, qtE cbs<E 1947 habfa paralizado la extrac

cifu forestal en la zona centro v sur cb la sierra, oon lo qm q'..12da a

bierto el carrpo para la cxpunsiái ilil p:xbr econf.mico cbl capital, al -

permitir a las en-presas 11rivadas incursimar en esta regifu. 

Con el desarrollo lb tales procesos se P'!rfila un tipo éb relacio-

nes sociales éb produccioo que ubica a los cjíclatarios axro <lteños usufruct~ 

rics cbl lx:lsqu:!, y a la; emprcsa1i.cs capitalistas = contrat:ilntes e indus-

trializacbrcs cel recurso. 

Si bien las rcllicioncs c-vnL1uctu.1le:; y l.:is fo:O!k1S c:b apropiación -

ébl recurso, se tr.:insfomun <Ü cambiar lil política cstatnl al ser 1:-i tenencia 

oo la tierra prcdcminantcnuntc ejidal, dichas m:x:lificaciones no tocan las es

tructuras e.e la organización social y cconánica de la Tarahumna, pu:m la si

tuacim actual r¡u~ vive 1<1 n~qión nos indim qte los lx~s e:iidales y ccrnu

nales sigU?n siendo aprovechados irracionalnentc por los cnpresarios priV<ldos, 

a travds c'e diversos 1rcca1úsnos, sin que nudic en ello la participación real

de los poseedores en la riqillza que se g>mra, lo qtY.:? se c.1c.muestra por los nf. 
veles oo vida que tienen los t:arahu:llilras y las corrliciones materiales en las

CJill realizan la extracción, lo cual indica qm no dJstante las rrodificaciones 

oo forma, son subordinados al engranaje del capital. Ntevas condiciones de

q:¡eración, m.evos rrccanis.tr03 de expoliación. 

Si el l:x:Gqw es el principal rredio re producción indf~na, y el nás 

illlJOrtante n:?Cllr<"...O cb la sierra, las relaciores sociales y eccn6micas ce la

región se circunscriben al apro~chamiento de ese recurso. Por tanto el aná 

lisis de la coyuntura actual CE la extracción, no ptere darse en forna separ~ 

da cbl estudio CE la situaciái social, econ6túca y política de la sierra en -

su conjunto, lo qte im_Jlica tratar la política forestal del gdJiemo, las far 
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rras de contrataciái, las actividades pro:iuctivas, la participaci6n de la; di

versos sectores sociales y las caracterl'.sticas oo ia ecoranía oo los ind!ge-

nas tarah\Jl\3.ras . 

11e11CS dividido el estudio re esta etapa en dos partes; en la prbre

ra son presentados los antecedentes scbre la polític.a forustal y su repercu

ci6n en las fornas oo o::rntrataciéo, y así mismo, la resptEsta que los ejida~ 

rios y O'.l1!Ul~ros presentan ar>te el errbate a) las CiJln-Cs;is privadas y cár:o la

r;olítica estatal y las fornas de mnetrací6n clel capil=<•l se adaptan ¡¡ la m.e

va coyuntura social, el reflexionar scbre estos puntos ncs llevará a caipren

cbr la situaci6n actual de la e>.tracci6n, o:ryo análisis, se presenta en la ~ 

gunda parte . 

III.6 .l. I.l\ POLI'rID\ ESTJ\'.I'Af, FORrSTAI. Y UlS FO~\.l\S DE: <XNI'MTACICI'l. 

Caro saterc.s, el Estado :o.:irtlciP<• en la activiaad silvicola, políq 

ca y econ6nicarrente, a través m sus instituciores. 

Su at=ci.6n, a nivel poll.tico, ha sido uno d? los cbterminantes en la 

coofiguraci6n de las mlaciores sociales de pro:iucci6n en la zora serrana. 

Una vez C1\E e1 proCEso de lbfornu J\graria alcanza a la Sierra Ta-

rahUirara en forna extensiva, se inicia la partícipacioo directa del Estado a

través ele sus institucíooos; del INI en la rontrataci6n y ool FüNAFE en la -

producci6n. 

El INI es uno re loo principales agentes de centro! político por -

parte del Estado. Coro ya m:'ncicnarros, el uso del pc:x:er politico junto con

el eronánico, constituyen los dos mecaniSllOs bases de la continuidad de las -

relaciones sociales de produccifu capitalistas; es re e ir, oo la repro:iucci6n

del capital y la explotación oo la fu~rza oo trabajo. 

Siencb la sierra una regioo predc:minanterrente indígena y de una ri

qooza en recursos bastante significativa, se hace patente la necesidad de ha-
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oer uso del po:ler ¡::olftico para crear las oondicicnes necesarias para el ap~ 

vechamiento de esos recursos , ele aqu.1'. qu: cuando la tenencia cb la tierra se

ha transformado en mayoritariairente ejidal, surja la rnresidad ele rrediar las

relaciaies entre les ejidatarios y las errpresag privadas. 

Una vez qu; el centro ccordinador indigenista de Guachochi inicia -

sus tareas, se dedica prirrero a a~lernr la dotacil'n ejicbl, y pooteriorrrente 

a administrar los ténninos ch los contratos qoo se est:<lbleo:m ron las errpre-

sas, mis t..u-00 1 extiendc su !"J.riio de cµ:'racirn el; Guachcx::hi a GUadalupe y Cu_!: 
vo y Batopilas, lo::¡rando la c11J<-,ci6n tb cji.dos 'i cx:ordinando los ¿¡provecha--

mientcs, pero sie¡¡pre cuidando 02 n>,:;!x,tar los orcdios particulares, pms las 

dotacimcs que se promueven afectan principa.lJrente a terrenos nar..io;i.1les. 

Levantada la veda forc~;tal C!'-C t)rdlibía la extracción en la región

oentral de la sierra, les enprcsarios se trasludan a la zona p¡¡ra llevar a ~ 

bo su aprovechamiento. El I~lI, instalado en esta rnqi6n, en la que habitan

la rrayor parte ch los ind.tgenas de la sierra, se encarga de asesorar a los -

ejidatarios taiundo a su cargo lé! f·unci6n qm hasta entonces (19:.7) hab!a -

efcctUJdo el l:Bpa..·rtam:mto ele J\!JU!lt:OS AyrdriOS }' Color:i::Jci61; resoo cntonces

será el instituto el principal m:idiaclor enLre loo ejid.:lt.:irios y comuneros y -

los crrpresarios privadcs. 

Durante muc!Jo tien'tx:i [LB fácil p;:u:n les errvresaric:s llevar a cabo -

el aprovechamiento de les rosques en base a permisos y contrates (scbre todo

con las Unidaoos cb Explotación Forestal), sin emb.u-go, el desarrollo de las

contradkc.iores scciales y econánicas, y la eirer.-¡encia ele una conciencia po~ 

tica por parte ele los ejidat.lrios, provocaron las priireras resptestas violen

tas en contra de los errpresarios; conflictos que se extenderian a toda la zona 

ind.tgena, el centro y sur de la Sierra Tarahurrara. caro cscril::e Jorge Enri

quez, la fase m.'i.s cr! ti ca de los confl j ctos se dio en la segunda mitad ele la

clécada de los ams 60s. 

"La fai;;e nés crítica de este enfrentamiento flE el asal
to al cuartel militar de Ciudad Madera el 23 ele Septiem
bre ele 1965 por parte ele un gJ:'ll90 ele intelectuales y c.am 
pesinos amados". ( 78 ) 
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te:¡i6n en la qre se localiza, catX> sabem:ls, la wú.dad forestal crea 

da es~ci.a.lnente para abasteror al ~ Clúhuahua. 

La agudización re loo conflictoo sociales en la regí.fu motivó la -

¡xut.i.cipacitn estatal para ncdL"lr las relacirnes ccntractuales entre privados 

y ejidatarios, resd:! una ni.eva ~~ctiva. Si bien ya desde principios de

los añcs 60s habfo .ínterverúoo a través cbl nrr y el Hl'li\FE en las relacíooes 

contractuales, la respoosta carrpesina cbligó a un canbio re estrategia, lo -

qm vino a i:qercutir en las fornas de contratación. 

'W exacerbación cb las cx:intradicciCO?S sociales marúfiesta en las -

reaccíores violentas re les dt.e!'los fornules rel recurso, cbligó a la adcpci6n 

de f6rnlliL!S diferentes de oontrol politíro por p:irte rel E.<ttaCb. Si rusta -
este m:::mmto el gi:Dierno llilbfa íntervenioo controlancb a través de sus insti

tucíooes a les ejidatarios y C011uneros, aseguranoo de esta marera las c01di

ciCD:!S de cperacifu re la iniciativa privada, ahora m¡mría de otros f!Edios

¡nra a:mtínmr el ap=chamiento del recurso y limar los o:nflictos sociales 

qm lo dificultaban. 

El gd.üerno <b esta nunera, a t.ravés rel rupartanento re Asunt.oo -

Jlqrarics y Cblonización y cbl Fcndo Nacic:nal para el Fu1enlo Ejidal, pralll.X!ve 

la "íncq:endencia" oo los ejicbs al fmentar la formación oo Enpresas Ejida

les. 

ras prille:ras Enpresas Ejidales nacen ron serias dificultades en su

organizaci6n y sin c:upítal, lo qm cbstaculiza su crsarrollo. A fin oo clar

soluci6n a estos cbs prd:>lerri!S fundanentales, se piensa en la creaciál oo un

organi.snD qlli amtrole las üCtividacbs y ayure a su desarrollo y fortalecí-

miento; esta cpinirn se ve refor¿ada una vez qm se efectw, en 1972, el sép

t.liro "Congreso 'l'arahumara". En dicho rorx;rreso, los tarahurraras encoontran

una platafonm dcsd::; la cual !llantean sus carencias y neresidades. En febre 

ro del miSITTJ uro, por disposición presiiliocial, se decreta un plan oo energe_!! 

cia para la sierra, en el qU? participan las diferentes O::;pencencias oo gobieE_ 

no qm tien:m ingerencia en la z01a, este plan es oonaninado "Plan •rarahUMra,. 

y tiere a:rro cbjetivo lograr d::;finitivarrente un oró:lncnniento racional re oo~ 
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rrollo canpntido cb la producciál social de la región. 

Caro propuesta cbl Cooscjo Suprerro de la Tarahumara, en abril rel -

mi.siro afu, se forma la "Unién re Eirpresas Ejidales", a través de la cual los

ejidatarios solicitan créditos, se oonstituyen rrec..1niSiros cb carercialización 

y se estableo:m patios de cmcentraci6n de r:nder<l en Guachochi, Parral, Creel, 

Ciudad JuArez y Ciudad Cuauht6!'0C. Una ~z estructw.ada la tmión, son pms

tas en nurd1a las prir."2ras ctutro crcpresas cjidaks en Cus5rare, Sigmrachi,

Trnachi y Guad1ochi. 

Las actividaoos re las e¡¡presas ejidales encaitraron muy pronto tr~ 

bas, ptEs faltaba capacitación t6cnim y equipo adecuado, ademis oo qm el a~ 

ceso a los nndios cb transporte, mélquinaria y carbustible, habiendo sido cm

troladas por las enpresas privadas ~de sicrrpre, les era wdado. 

El giro re la política de <pbierno y las caracterl'.sticas de la tc-

mncia de la tierra, repercute en las fo:rnus c.b contratación, poos la indepe!_! 

cbncia de los ejidos abre el camino a su fortalecimiento crnn errpresas, ca1 -

la posibilidad de explot.cu- ellas :iú.snus su.s bosqtEs, de ¡q1.Ú qm los conflic

tcs que 6sta política trató de sanar, persistieron ahora con otréls rrodalida

cbs. 

r:entro de la noova <XJIKEpci6n cb les problemas sociales y ecan6ni-

cm de la Sierra Tarahumara, es finalrrente creada en 1972, por disposición -

presiooncial, la paruestatal Prcxluctos Forestales oo la Tarahl.II1\1ra (PROFORTA

RNI), ero \fila área Cb cootrol que abarca 20 municipios. Su tarea declarada: 

funcimar crnn catalizacbr de los conflictos entre iniciativa privada y los -

ejidos, ejerciendo una función cb prarotor interventor y participando a niwl 

re asesoramiento t6cnico; y así mi.srro, caro rrediador en la carercializaci6n -

oo la madera. 

La primera actividad qm realizó PROFO!n'ARA!I, fm revisar los con-

tratos qu:! los ejidos tenian con las car~iañías madereras. La forma de cm-

trataci6n CJUe hasta entonces había sido de "asociación y participación", es -

transfoim'!da en la regiál doné'e qiera el organisrro por otra diferente: la de-
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canpra-venta. La diferencia entre una y otra es sólo ele forna, p.es en am-

bas los ejidatarios sierrpre salen )_X)rdiendo. 

Por lo qm se refiere .:i la asociación en participación, caro ya~ 

uos, ~sta se caracteriza por una sociedad cnt.D:? ejidcs y privados, en la c¡tn 

los pr.i.rreros aportan el lXJscp . .c y les segundos el capital. En teoría el 70% 

ele las ganancias corresporili a loo ejidos, ¡:.crn en lu rc.:iliclad, la situación 

siempre resulta favorable para Jas empresas, pues si estas tleclaran ¡:érdidas 

y ninguna ganancia, pagartin sólo lo qm corresporde al tlerech:i de rronte. 

la relación cb carprci-venL:l, ¡x:ir su p,1rte, se rofiere s6lo a la -

contratación ele rrrad'.;ra por lc:c; crrpres..-irim, quienes empran de acoordo a p~ 

cios establecidos par el gobierno fecbrul, en unidades qm pU2clen ser pie ta 

bla (Pt:l o metro cúbico \m3
l • I,1s trump.:Ls qu'.! encierra este tipo ele ccntr~ 

taci6n se reflejan en los ~canism::s de los <:¡IX! 9: vale el crotmtista para

asegurarse las rrcjorcs condiciorcs cb ccruprn; entre cstcs po::lcrros citar el -

abastecimiento o:::nprorrctido ch ll•>ilira y lCl empra cl.:indcst-ina tle madera. 

a) !bastccimiento 00:1prarctido.- Si la uctividad silvicola requiere -

de una inversión importunt:c e.e c:ip.it.:il en nur¡uinaria, transporte,

etc., alll1 en su primem fase, la ele cxtraccioo, para que el ejida

tario pLCda llevarla a cabo requiere lb las mfoinus conclicicries ~ 

teriales. JU no disponer cb ellas, re ve cbligado a solicitar -

crédito, apoyo técnico, c<JUipo y tran.sp:irte a los empresarios, ~ 

praretiendo ee esta nurera su 9roducci6n re antenano, qLC por otra 

parte, venrer<'i a precios inferiores ce lo CJ1.E realrrente vale. 

b) Catpra clandestina ele 1mdera.- otro necanis!TIJ muy utilizado por -

los contrat-istas, consiste en realizar la adquisici6n clandestina

de iradera, mediMte la ~nta ilegal, taubién llamada "Venta de Lu

na", que les ¡xmnite carprar la !l'ildera a precios inferiores a las

que riCFn en el rrercado. El prq:iio director de la Unión de Pro

ductores Industriales Forestales e.e Chihuahua en 1981, Gustavo -

Avila Urquidi, aceptaba la venta incontrolada de nudera, de la qLC 

por su~sto excluía el organism:> qU'.! representaba. 
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En una declaraciál expresaba lo siguiente: 

"Este ti¡:x:i de vsita afecta a los tarahunaras quienes son 
víctimas re loo compradores qm pagan sunus irrisorias y 
es¡:eculan con los precioo <le la madera". ( 79 ) 
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En sl.lm'l, cualquiera oo t!Stos dos rrecanisrrcs permite a los empresa-

rios cbtemr el re=so a bajo precio a coota de la ecoran!a de los extracto

res . 

El carrbio del tí¡::o de cootrataci6n, de la asociacioo en participa

ciá\ a la 001pra-venta, CJU'? prarueve POOfORI'ARr..ll, no resulta en esencia dife

rente. Caro ¡xxbos constat._<r ¡:ara el caso del ejioo de CUsfu"are, la inter

vencioo del gobierno al rrodificar las rclacimes rontractualcs entre empresa

y ejido no nxlundil. en beneficios reales para los cjidatarios. Sígarros la -

trayectoria del cjícb Cb CUStirarc, 01Es acbm1s ofrece un ejenplo de las for-

ffilS en qm el p<XEr econ6nico, nnnifestado en las enprcsas privadas, logra d!?, 

minar y ccntrolar el aprovediamicnto forestal a través de la contratación con 

los ejicbs y canuni.clades. 

En los aprovecho..'lli.cnta:; efectuados en l.a; terrena:; pertenecientes -

al ejicb, han é!p<.1.reCido diversas figuras jurídicas. 

En el año de 1940, el ejido cb Olsárare, ronstituído caro tal desili 

1929, solicita el a¡::oyo para explotar sus bosq\l3s a la Sccretarfa de Agricul

tura y Frnento, la cual orqaniz..1 para esta zona una Unidad de Ordenación y~ 

plotaci6n Forestal, colocándose a la cabeza de su dirección. La i.n.stitucil'.n 

organiza la tmidad rojo la fornu de cxx:perativas ind!c;enas, qm funcionan de

hecho CCllD explotaci<n!s de la dc¡::endencia oficial. En 1941, establece la -

Cooperativa de Eiq:Jlotacíoo Forestal d9 Cus<irare, iniciando la e>.'Plotaci6n de

los bosqtes del ejido. Una vez establecida la unidad, pued:! 6!1p8Zar a coo-

tratar con particulares . Las carencias en recursos nateriales inducen al --

ejido a relebrar rontratcs que le aseguren éE antenuno los recursos suficien

tes para efectuar el a9rovechamiento. Tal situación pone a la unidad aL ser 

vicio de las enpresas coo las IJlE efectúa los rontratos: El Grupo Qlihuahua. 



"La debilidad financiera de la cco¡:erativa ¡xmnite a dis 
tintos enpresaríos madereros cb la regi6n financiar las::
qxiracicnes ccn antici¡x:is scbre simples contratos de can 
pra-venta, as€(jllr.1ndcse así la entrega oo rra<bra sin ma::
yor res¡x:nsabilidad en su producci6n gracias al hecho -
muy sirrple oo ~ la ooq:icrativa aparece sierrpre roro en 
ooudada a sus =nprndores y tiene ql-13 seguir contratanclO 
ventas para efectuar entregas ccnprQTCtidas re antcrrano; 
hasta la moc¡uinaria c¡m se instala para qoo la empresa -
ccoperativa prcx:luzca rrercanc1as, le es vendida por tln:) -

re estos enpresarios y CaUSc1 dcu:Jas C[OO tiere q1.E pagar-
con nfü.bra". ( 80 l 
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Para 19 4 7, los prd:Jle1ras financieros y los CQrf>ronisoo con la enp~ 

sa ron coovertido a los ejidatarios cb dueños cbl recurso en peores de su pr~ 

pia ejicb. La errpresa privada, sin C0Tp3.rtir riesgos, asegura as! el abas~ 

cimienta de Imteria prima. 

Les ejidatarios viendo el fracaso ili la cooperativa y la ¡;érdida cb 

su recurso, piren su disoluci6n. La cao!_X!rativa no desaparece gracias a la

intervenci(n re la Confed:?raci6n Nacimal Camp:?sina (CNC) que la tam bajo su 

anparo, ¡x:ir lo que los bosqoos cb Cusárare rontinú:ln siendo aprovediacbs. La 

oovastaci6n cb estos bosqws :;6lo !'le ve frenada por la veda qi:e afecta a la -

regi(n en 1!:151, aro en qw la ccq:erativa es ilisu:üta. 

En el aro de 1953, con una n~va organizacil'.n, la Asarrblea Ejidal -

solicita la renovaci6n cb los permisos de explotacil'.n para la regi6n, para e~ 

tes fines el INI, qu= para entonres ya ha iniciacb su latx.Jr, i;e cn:::ar<:Ja de -

q:ierar y administrar J.a extracción en los t.osqoos de Cusárare; a partir de e~ 

te mrrento el organisrrc e01trolará la pro:iucci6n y oontrataci6n cai las errp~ 

sas. 

Hasta este rrarento la form;i de ccntrataci6n se efectfu ¡x:ir rredio de 

la crnpra-wnta, que posteriornente, para el aro de 1966, ser1i abandonada da

da la descapitalización qi:e padece el ejido; a esta forma de contrataci6n su

mden los cmtratos de na.quila y CQIÚSÍOO iretcantil (y de financiamiento) y,

pcsteriorrrente, cb asociación en participación, 

Ya herros hablado de cbs de estas fornas re contratací6n (la oo asa-
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ciacim en participación y la re carpra-vcnta) , sólo falta referi.rncs a los -

contrates ele maquila y canisi6n 11Ercantil. 

La> contratos clc nar¡uila y canisión JrCrcantil encierran la existen

cia ele tres ¡:ersooas juri'.dicas: el m:iquilacbr, el ejido y el canisiatlsta. 

El prÍ!TEro caro empresario industrial, se encarga ee transformar el 

pro:lucto forestal c:bl ejido, absorl>iendo los costas qte :i.mpliqm tal tran.sfo~ 

nución; el ejido (segunda r:crsom) , !A'iCJil un precio c:b iraquila crntratado al -

industrial a tra~s c:b un canisiooista (terrera p:?rsona) recibiendo el pnxl~ 

to listo para su carcrcializacién, CJU!? es efectuada a su \ICZ por el CXlffiisio

nista, coo quien el ejicb tiene celebrado un contrato ele antemano. En osta

relacim el canisianista, caro intcm>Cdiario, recibe un poro.::mtaje por la ve~ 

ta de la nudcra y el nuquilador, =ro tril!1.Sfornudor, rccil::c caro precio ele ~ 

quila, lo conrerniente a costes O:! prcducci6n y utilidacbs. ( 81 l 

Si bien anbos, m:iquih>dor y caiú.sionista, son dos personas juri'.di

cas diferentes en tt!rminos cont;¿¡bles, nada impide que estos pertenezcan al -

núsITO grupo. ~randa en diferentes niwles, el canisionista en el de la ~ 

rrercializacim y el !TIXJUil.:idor en el O? la transfornuci6n, lograrfu\ l:.cncfi

cios en las dos esferas, sclne tc<lo si taram::>s en ctenta que si el ejido car::_ 
ce de recur..>OS se \/Crá cbligacb a acudir al financiamiento externo, el qte ~ 

tendrá casi siempre ecl cani.sionista conpraretiéncbse con éste. 

Estas fornas re inte:tV1::nci6n c:b los empresarios privados en los ~ 

qtes ejidales, aseguran la oontinuidad cbl abastecinúento re nateria prima -

sin participar directairente en la producción. 

En 1959, Cus1írare contrata con "ü:?lulosa cb Oti.huahua, S. A." la -

venta oo nuterial relul6sico y rueeras muertas para la fabricación re pa¡:el,

crotrato ~ se realiza bajo la tutela del INI, quien seguirá administrando -

el aproved1arniento de los boSqlEs cbl ejido y los términos ele la contratación 

coo los enpresarios hasta 1972, año en qi.E se adlúere a la Unión ele Errpresas

Ejidales de la Sierra Tarahumara, qte ha sido creada, caro ya se rrencioo6, ~ 

rro parte re una poUtica qte pronteve la form3.ci6n ee enpresas ejidales inde-
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pendientes. 

El "Plan Tarahumra", producto <b la nLEva política de gooiemo, en 

la realidad otorga um relativa indepen<X?ncia, pranoove el desarrollo orrena

do de la producci6n, pero bajo el auspicio del ITlNAFE. El plan da posibili

d.1d de estructurar una meva fonro ct:> ccntrol de los ejidos, ya que dentro de 

la Unión de Ejidos CJU? pram.E\oe acbms de qoo: 

aparecen roro ejecutivos los principales dirigentes 
del miSITTJ Caisejo Suprerro, se eiq:ircsa localrrente por la
consolidaci6n re los rrestizcs caro flet:.cras, por la adju 
dicacifu re los puestos administrativos µ?nrarentes a jÓ 
veres mestizas del ejido, ¡xir la paulatina transforn<,--::
cim de los procesos ~en.ices qm tiencb a reducir la ca 
paci<lad de empleos "reservados" a loo t.arahumaras, en -=
aras cbl interés global cb LUU"l enpres.:i. qm tiere qtE bus 
car así una rrayor productividad, por lo nenas bajo su ex 
presi6n contable". ( 82 ) -

Lo q¡E permite qtlí! 'bntro de su inoopenéi:!ncia, las enpresas ejida-

les forestales pmdan ser IIUl)3jadas a traws cb los :rcstizos, que fornan par

te de las misnas • 

Con la ingerencia e.El Estado en la administraci6n de la enpresa se

da una estratificación re funciones y pmstos CJlE rrargina a loo indígenas, -

tanto de CUsárare, o::xro ool resto de les Ejidoo qm reuren ejidatarics indíg~ 

nas y nestizcs. La organización re las funcicnes restina a los pri.rreros a -

loo puestos cb m:mor importancia, mientras qte los segundes ocupan puestos -

claves en las negociaciones, participan directaJrent.e en el manejo de los foo

doo, en las contrataciores y la carercializaci6n re la produccifu ejidal; así 

misrro, en la fijacifu rn los detalles de trabajo. En la noova organizaci6n

los indígenas no tienen participaci6n real en la e!ll)resa. 

En resurren, los canbias en las fonnas de a:mtrat.aci6n y las refor-

!Tl'lS prarovidas por la oolitica acbptada en relación a la zona serrana, no -

transfornan estructuralnent.e las relaciores sociales de producci6n, que en -

esencia conservan el miSITO carácter expoliacbr. Tanto el INI, caro FONAFE y 

PRCT-Yl~l'A!Wl, no han lCXJrado la real participación de los ejidos en el aprove-
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chamiento re su riqueza forestal. 

Corro se poocb apreciar para el caso ool ejido cb Cusárare, las dif~ 

rentes forI!IJS cb o::ntrataci6n qtE se han dado; nuquila y ccrnisi6n rrcrcantil,

ccmpra-venta y asociaciál. en participacioo, han redundado sierrpre en pérdidas 

para los ejidatarios, Prürcr<l:T'Cntc, la creilciál. ele las Unidacbs Industria-

les de Explotaciál. Foresta.!, les d:Jlig<i a seguir vendiendo a las misnus emp~ 

sas qt.e antes del reparto ,.v;rilr.io teníilll el =no¡:olio y concentración d:!l re

curso y de su aprovechamiento. Por otra ¡Erte, la situación re pcbroza de -

les ejidos les orilh1 a <iceptar las pcorcs condicicnes cb venta, a mfu de qm 

el control oo los insunw y del transporte rontinúa en nunos e[) estas empre-

sas, y ningun::i oo loo orr;aniSll'Os pablicxis qtE han actu:ido en la región, tuvo

capacidild para rno:lificar esta situacién. Posteriornentc, las Enf>res.:is Fore~ 

tales Ejicbles qt:e otorgan a los ejidos indepeoomcia y la IXJSibilidad de f~ 

gir cono empresas, se ven limitac11S, caro ya se ha hecho notar, por la exis-

tencia de des factores fun:la!rcntales: la interwnci6n cbl gcbiemo en su admf. 

nistraci6n y organización y, sus raquíticas caidiciones materiales de op;ra-

ci6n. 

las diferentes dep.:no:mcias de gcbierno qoo han interactuado en la

Sierra, han concentrado sus actividades en las regiones eb royor eferwsoen-

cia politica y de problerras s=iales, así caro de nuyores recursos forestales; 

la región centro y sur de la tarahl.l!l\3.ra, caro lo m1.Estra su distribución ~ 

ci.al. (véase mapa No. 9) 

centro ee estas Institucio:ies son la SM., la SARH, el INI y PROFOg_ 

TAIWl, las que mis han influ!do en la región. Las funciores que cada uno de 

dichoo organisnos ha realizado, han permitido finalrrente ccndiciooes seguras

oo c;ieracién a las empre.sus privadas establecidas en la zona, asi caro la oo
tenci6n de enonres ganancias acumulables. Ya herros tratado scbre el INI y -

POOFORTAJWI, basta sólo hablar oo las cbs restantes. 

- Iil. Secretaria de la Iefonna l>qraria, en el asp.:cto jurídico admi

nistrativo, es la encargada de regular la propiedad de la tierra; parad6jica

m:mtc, su acción cbstaculiza en muchas ocasiores Ja resoluci6n de las dotacio 
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ncs, en lugar ch agilizarlas, caro lo chmtEstra una ebnuncia hecha en el aña

de 1981 por comurercs cb la Laja y l)¿¡buread1i en el municipio cb Eocoyra, en

la <JlX! declaraban el retrazo y falta c.b interés por parte del organismo para

dar trcímite a la titulación cb sus terrenos, lo~ atribuían a "los grancles

interescs econóniccs Cl\E la empresa Prmeeoora Industrial y Forestal tenía s~ 

bre la z01a". Eran terreno" que ror ebrcd10 les ¡::ertenecfilf\. 

"Les bieres en ci.Esti6n consisten en 3 800 hect!lreas qm 
heredaren de sus ancestro;, = lo cbmt.es tran los dccu
rrentos ce 1876 ( r:on !3eni to Ju.irez) y otro 03 1827, CJill -
reoonfima la pxesiál cammal oo esO'.l tenenos". ( 83 ) 

Otro as¡:ecto i.rrp;:>rtante a resaltar en relaci6n al orga¡úsrro pfulico, 

es el enpalrre re terreocs forestales en las dotacicnes. Para el año c.b 1981 

el Ing. Abraham Escarpitil, subrelegado forostal y c'e la founa, calcula 200 -

casos ele sc:bn..oposici6n. 

"Wls ce cien mil hect;illc.:i::; eb bosqoo tienen paralizada -
su prcx'lucción cbbido a errores oo scbreposición re eji-
cbs caretidos por las autoridares agrarias" • ( 84 ) 

<loo por otra parte otorgan titules a unos y a otroo, lo qw crea di 

visión y conflictos entre los misno:; ejidatarios. 

Por G.ltino, la SARH, se encarc¡a ool orrenamiento de la reserva fo

i::estal, asegurando el abastecimiento a las enpresas privadas, pues orienta -

sus actividades (cortas anuales, volúreres autorizados, marquecs, ccotrol sa

nitario, etc.) a increrrentar la dispcnibilidad cbl recurso, 

I.a Subsecretaria Forestal y cb la Fauna, directdilent.e vinculada a -

la SARll, es la encargada oo realizar los inventarios forestales, tanto el na

cional caro los regioroles; participa as! misrro en la elabaracim clel Plan N~ 

cic:nal de ~sarr.ollo Forestal y oo los planes regiooales. Tiene capacidad -

administrativa, cb control y vigilancia scbre el recurso. Es este organisrro, 

caro ya heITOS nencionado, el encargado cb autorizar p:!rmisos cb explotacim,

establerer volúrren néxi.mo oo tala, etc., 30011\fu; ele <JlX! vigila por el cunpli--
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miento de la legislación forestal y del aprovediamiento integrado cbl recurso, 

qte involucra toda la gam.l. eb prticticas cona:?rnient.es a la actividad, desde -

la extracción ebl producto hasta su trill1sfonnaci6n y venta en el rrercado, y -

ello C.'O!Tprencb: la cuantificac.ién y evalmci6n cbl recurso, el mmejo re las

tireas arboladas, el m.:l.l1Cjo y aprovecnamiento de los cblffis can¡xnentes cbl ~ 

qte, esto es: agua, fauna, st.Eloo, etc., y por últüro, todoo aquHlos traba-

jos de control y administraci6n cb la actividad en su conjunto. Vearros por

partes sus actividades. 

a) Cuantificación y evalmci6n cbl recurso.- Por rredio de loo inventarios 

forestales, se cmntific..:i y evalúa el recurso; puere ser cb car<icter na

cirnal o regional. Este tipo de estudios pmnite la programaci6n de -

las ritnos re extracci6n, dado CJ\E da cmnta de la superficie arbolada,

es¡x:!cies, edacbs cb los fu±ioles, etc., asl'. caro de las características -

topo:Jrafioas y edafol6gicas de los terreros, permitiendo planificar los

pro;¡ranus en CU'lllto a volúreres autori7.ados de extracción, pelllÚ.sos, .'.í.r

boles en CCXldicioncs de ser oortados y calidad de las especies aprove~ 

bles. 

b) M:lmjo del recurso.- En referencia a este rubro, las características -

de éste deben ser acordes a los rnsultacbs de los inventarios forestales 

El cbjeti vo princip:il qm persiCJU! es el legro de los royeres rendimien

tos posibles rentro de los parárretros de la extracción permiticbs, sin -

arriesgar las posibilidades reproductivas naturales del boSqte. El oo

rejo cx:>rrecto cbl bcsque rebe indicar cu'1nto, doode y cmndo cortar para 

prote~r el recurso. 

c) control y vigilancia.- Las actividares de oontrol y vigilancia corren 

a cargo del gobierno fecbral a través re la SARH (y la Subsecret:arla F~ 

restal y de la Fauna) • Es ésta la encargada de realizar el inventario 

forestal, asl'. caro cb e:x¡:edir los permisos de extracci6n, marcando las

cantidades autorizadas para la tala cb cada predio particular o ejidal. 

la actividad forestal bien realizada, ebsde el pmto eb vista pro

ductivo y racimal, debe terilir al logro cb un uso múltiple y equilibrado --
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del recurso, cbjeti vo '111.rJ' lejm cb alcanzar poos se parte cb un inventario f~ 

restal qm no logra cuantificar realm:>ntc el potencfal forestal y los voltitre

nes factibles cb extracción, acbntis cb c¡u::? las políticas cb control y vigila~ 

cia se hallan sujetas a ootcrminant:cs no s6lo cb ord:>n t.6cnico sino tanbién -

político y eoon6nico y puecbn, en un n'ICJll;nto determinad:l, rorro de hedlo sure

cb, ínflUir en oontra o a favor cb una enpresa o ejido. 

Ce acuen:b al artículo 27° constitucioMl, se mserva a la nacifu -

la facultad cb regu.l.dr el aprovcdl':imicnto e~ loo recursos naturales fu la na

ci6n susceptililes cb ap~chamiento, para distribuir cc¡uitativarrente la ri-

queza pública y cuidar su conservación. ( 85 ) 

la fo.rm:i y términcs cb la inte1:"\lenci6n eswtal se establece a par-

tir ele leyes ordinarias (I.cy Forestal) . Para este fin el Estado utiliza co

rro instru!rentos sus institucioncs, qoo constituyen las forrras oontralizadas y 

oosamtralizada.s re la administrncifo públim . 

.ta rey ordinaria no contiene dis¡x::sicio~s r¡m regulen expresarrente 

la int:cl"V()ncirn cb les orguni.sm:x; pGblicos cbsc:ent.J:aliz.:idos, en las diversas

t:areas qoo caipetcn a la administración forestal. El qte la ley en la nate

ria no oonsicbro expresar.ente a ¡'.)stas instituciores, dil lugar a prcblenas en

la op?ratividad cb las mismJ.S, ples provoca <JUO!: 

11 
••• quieres ven afüctados sus intereses opoogan resis

tencia a la ejecución cb los prcgrcuras que .;quéllos enco 
mi.enclan sus respectiVO'l estatutos, a pesar re a:instituir 
una forna re manifestarse del peder público". ( B6 ) 

Por otra parte, la F05ibilidad qtE tieren organisnos caoo PROFORI'A

RJ\H de incursiaiar a nivel d2 la producción, les transforma en enpresarios -

con los mism::s .intereses y funciCn e)(t:ioliadora. Aun si no existieran int.e~ 

ses al interior de la institución, la actividad de este tipo de organismos sa 

enfrenta al jueg::i de los intereses y el oocer político y económico que se da

en la región. ~ cualquier forma, no sólo no cunplen con el cbjetivo de lo

grar el reparto er¡uitativo de la riqueza, sino qte llegan a cbstaculizarlo. 

'11"1' 'I' 11 11 



120 

Por últirro, no ¡:xxbros oojar ch resaltar qi.e el giro en la política 

oo gobierno en Il\élteria forestal, abrió perspectivas a la organizaci6n y \ll1.i6n 

oo los ejidatarios; tanto la o:x:µnc1tiva forestal, caro las enpresas ejidales 

forestales, ccnstituyen rrecanism:is qua con rrejores condiciones de operación -

y basadas en una aaninistraci6n en la qi.e inte~ngan malrrent.e les indígenas, 

p::xiria redundar en una nuyor participación cb los ejidatarios en la riquna -

qoo enat;';l de su recurso. 

III. 6 • 2. LJ\ SrruACIOO 1\CTUAL re I.A SIERM TARA!lUMARA y sus PERSPECTIVl\S roro 
RAS. 

caro hem:s anotado en ~ginas anteriores, a lo largo de las distin

tas coyunturas históricas que ha vivido la región serrana, se ha hed10 paten

te, aunqiE ccn sus especHiros matioos, la existencia de dos procesas funda

mantales: Ll irraciooal explotaci61 oo su r~za forestal y el despojo y OO::!, 

plazamiento a sus prcpietarios, los camp:~sinos imligenas y ejidatarios. 

Si bien el desarrollo ele t:¡¡les proresCG ha definido en cada m::nento 

histórico formas 00 aprq:¡iaci6n y re relaciaies particulares, los prccesoo ~ 

tes anotadoo han persistido caro ca1stantes. 

O:rn::J ya se e)(j?licó en su m:xrento, las cualidades naturales y de 

aprovediamiento del recurso, las condiciones econ6micas re los ~inoo y -
la polltica cb gcbiemo en materia agraria, particulamente en el jnbito oo -
la actividad silvfco.L:l, han conducido a la concentraci6n del recurso y a su -

explotación por parte de quieres tienen las posibilidades de efectwrla, los

e¡¡presarioo privados. 

En la actualidad, estos tres factores se entretejen en las relacio

nes sociales re producciál qu; se han erigido en torno a la aprcpiaci6n del -

recurso y en formas e intensidaoos en que es llevada a cabo la extraccioo. 

se pteoo decir, y es nuestra tarea fundarrentar en este últi.m::> apar

tado, r¡ve la región Tarn.huiara presenta las siguientes caracter:ísticas. 
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a) Mientras los indígenas y ejidatarios pcseen en usufructuo y canunida005-

el mayor poramtaje cb los terrenos forestales, ven rrerrrmlos sus ba;c¡t:cs 

a un rit:m:J alamante sin recibir nuda a ca:rbio. Iegalrrente tienen re-

presentatividad jurídim y dcred10s scbre el recurso, pero la realidad -

qoo viwn oos indica m12, no dJStante esto, les son e>..1-"Dliaclos sus exre

cbntcs, viéndose cbligados a reprcxlucirse siempre en las ¡:-eores condici~ 

res. 

bl La existencia en la zma cb un aparato institucional, qoo bajo la consi9_ 

na cb elevar la productividad y lograr el desarrollo de la zona, ha re~ 

lacb las relaciores que se dan entre éstos y P'l.rticulares (lltirrese con

tratacit'.n ee rro.no cb cbra, ·asóciilci6n cn·p<'uticipacit'.n, arrendamiento, -

a:.ntratos de corpra-'X!nt:..'.I, etc.), utilizando el pcx:k?r politiro qoo le -

ccnfiere su ¡;:err.,onalícbd institocional, para otorgar a la iniciativa pr.:!:_ 

vada las rrejores condi.cicncs cb q¡eracit'.n. 

El hablar cb la situación actual cb la región serrana implica par

tir de l.a o:msideracit'.n, tanto cb las curacteristicas cb la ecmanía de les -

Tarahunaras, o:rro oo las acti vidares prcducti vas que se llevan a cabo en la -

regí6n. CaTO bien anota F. I.atirgtE. 

"El an.1lisis cb la totalidad ccmplL!ja que es la realidad 
ciJ las relaciooes social.es y econ6micas serranas exige -
que se tane en consicbracifu el conjunto cb las activída 
i:bs productivas y no solarrente la extracción forestal; = 
hay qoo estudiar tanbién las formas cb proaucción minera, 
ganadera y agrícola, ver rorro cada una y todos en su e~ 
junto se o:nbinan y fo= las relaciores sociales que -
cbfíren la historia cb la sociedad". ( 87 ) 

LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. 

Si bien el a9rovechamient.o forestal coostituye la principal acti~ 

dad cb la regíoo, tanbién ccexisten con ésta la agricultura, la ganadería, -

una industria especializada en las prineras fases del procesamiento de la na 

cbra y, a~ en un grado no tan inp::>rtante, la nú.ner.!'.a. 
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a) lA INruSTRIA. 

Sifflcb una región caracterizada r:or la producción de materias primas, 

la industria transfornndora se centra en el procesamiento de estas en sus pri

meras fases, CJIX!dando excluida de las etapas que .inplican la in::orporaci6n oo
un rrayor valor agregado y, obvi.arrcntc, de nuyores ganancias. 

El poco desarrollo que las actividades de tipo industrial han alcan

Z<ldo en la regi6n con.stittrie un indicaoor del grado de desarrollo de las fl.Y2r

zas productivas. En t6rnúnoo generales pcx:Je.10s oocir que su diversificaci6n

es poco significativa, y que la industria transforrradora propiamente dicha, re 

localiza en las principales ciudad:!s del estado, en donde se conamtran la in-

vcrsi6n y los ingresos. ( ver mapa No. 10 ) 

b) U\ MINERIA. 

Al hablar de actividacies productivas en la regioo no po::erros oojar -

oo rencionar la mireda. Alll"X:JOO en tierrpcs oo la colonia la Tarahunru:a se ~ 

racteriz6 por poseer algunas de las \t!tas m.1s :im¡xlrtantes cbl país, y a pcs.:ir

oo que esta actividad fue de hecho la ql.)3 notiv6 la colorúzacioo de la región, 

en la actualidad su irnportanc:ia caro productora de minerales ha decrecido. 

La actividad se halla concentrada en la &!ja 'l'arahum:ira: Batopilas,

Uriqm, Uruac:lúc, 01inipas, GUadalui:;e y calw y Morelos. Al igual que en el

caso oo la actividad forestal, en la región no se lleva a caro la transfonra

ción re mirerales en sus fases supcriores, permaneciendo en las el.errentales. 

( ver napa No. 10 ) 

e) lA AGRIOJLWRA. 

La agricultura es una actividad llevada a caro en muchos lugares de

la sierra; presenta diferencias cualitativas y cuantitativas depcndiendo de -

factores econánicos y naturales. 

riego y ele tellpjral. 

En la sierra se practica la agricultura de-
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La agricultura oo riego se efectoo principalrrcnte en el Distrito de 

Riego No. 83 del rfo Paoigochi en el municipio de i31.Errero, en doncE son apr? 

vcchadas las aguas proredcntes de la Presa librahan Go111.ález. Este tipo de-::

producci.&1 es esenc:ialrrente de origen priwKb, dado tJtC este sector ccotrola-

el 95% <bl total de la su¡::erficie de rie'Jo. ( 88 ) 

El destino de la prcducciái prorodente cb ec:tc tipo de agricultura

es el rrcrcado, para el cual se !m:Xlucen básicarrente frutales caro el durazno

y la rmnzana • 

La agricultura re temporal, por su parte, tiene un carácter de sub

sistencia, es decir, su O::!stino principal es el autoconsum::>; cb ésta, sólo 

una parte r;xxxi significativa se conercializa, de a::¡uf r¡ue C1.ente entre sus -

principales productos cultivm básicos caro el maíz, frijol, avena, papa; y -

cbje escasos terronos al cultivo cb prcductos carercfolcs caro la guayaba, el 

higo, pcnn y durazno. Este tipo cb agricultura se practica en la royor paE_ 

te de la sierra, en donm los terreros son de poca calidad, y es llevada a ca 

lx> por indígenas y ejiclatarics. 

caro resultado légico, los ingreses resultantes ch esta activicild -

en sus dos variantes son disfmiles, pues en tanto que cb la agricultura de -

riego pueden cbtererse dcx; cosechas crn altos rcndimientcs, de la de t.enporal, 

anegada a las condiciorcs naturales, arenás re caracterizarse por la falta de 

tecnología y su ubicaciái en terrenos re rrala calidad, s6lo se obticoo una y

con bajos rendimientos. 

d) lA GANAIBRIA. 

La ganaderia que se practica en la zona es una actividad extens:Í.''a

en Mnnincs espaciales, y se puede dividir, al ir¡ual gi.e en 'el caso de la -

agrícultura, en ganaeeria corrercial y ganader1a de subsistencia. 

Lo• ganareria carercfol se efectfu predaninanterrente en los munici-

pios de G\.Errero, Gárez Farias, :.Udero, Terrósadúc y Masaclúc, en dmde se -

prcxiuD:! y conamtra el uayor nt:irrero de cabezas de ganado de carácter carercial 
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bobino y porcino, Por el contrario, el ganado cb autooonsuno; bobino crio

llo, especies rreoores, caprino, se localiza en las regiooes rrás inhospitas de 

la sierra, tanto oo su región alta caro baja. 

un p.mto im::x:>rtante a señalar scbre esta actividad, es que siendo -

terrenos, en ténni.rics generales, no a¡it.os para las prácticas ganaderas, soore 

todo en las ¡::artes ooscosa:;, lu g.:;1\dt.!erfd ccnstiLuye UJk.1 labor bastante exte~ 

dida, situaci6n qu:? afecta las surerficics forestales, pues de una u otra fo_;: 
im, va ganando terreno en ootrincnto oo los oosc¡ms. Esto se explica si c~ 

siderarros los o:::eficientes ele agostaclcro que registra la zcna serrana. 

En lo que respecta al 5.rea ele O::mrpo, ~'oris, Oi.inip:is, 1".oreloo, ~ 

clalui.:e y calvo, se presenta U11 nulo coeficiente OC? su¡:erficie de agostad!ro,

poos se enel.X!ntra cubierta clc oosqU?s clc coníferas; los fodires rrás altos de

su¡;erficic cb agastacbro se encuentran en !lallcza, Carídli, Matachi., Goorrero 

y llacoyna, qm es en cbmb se practica la ganaderra crncrcial. ( 8~ ) 

Caro se pU!de c:Vservar existe wu correspondencia entre el tipo de

agricultura y ganaderia fJU? se practica en cada rcgiéo. Por lo regular don

de se practica la agricultura CXll1Drcial, se produce ganado ¡::ara el lll3rcado; y 

donc:E se efectúa agricultura tradiciooal y cb autoconsuno, se produce ganado

¡::ara los reqtX?ri.rnientos cb las Ul1idares familiares, es decir, no se canercia

liza a n-enos que sea ubsolutarrente reoosario. 

Por lo que res¡;ecta al tipo re prcxlu:::tores, tanbién existe una co-

rres¡xmcbncia; la prcxiua::i6n re ganado carercial previere éb productores ¡::ar

ticulares, a las qm pcxbrros 11.anur empresariales 1 mientras que el ganado de

autoconsuno es prcxlucido por canureros y ejidatarics. 

El desarrollo desigual que presenta la regioo se traduce en una oo
sequilibrada distribución de los ingresos y una ooncxmtraci6n de los rredios -

re producción, que se refleja en las características de la eoonanía del Ta-

rahumara. 
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e) L.l\ E<DlCMIA DEL TAIWIUMARA. 

la eccnanía oo los tarahunaras es precaria y de subsistencia, basa

da en la agricultura y el pastoreo re ovi-caprinc:s y ganado bovino en escala

redocida. 

la agrir.ultura rud.irrentaria qix! practican, .limitada por factores -

geográfioos, deficiencias técnic.:1S y falta re recursos materiales, les permi

te levantar cosechas qoo resultan insuficientes p.:rra su su¡::.ervivencia durante 

la época que precede a la pr6xinu cooecha. Si las coocchas son malas, la -

crisis acentuar~ el hanbre y las cnfcrnechdes caro oo hecho sucede. 

Un estudio realizado recicntarcnte en la Alta Tarahunara nmt:ro la

cxistencia oo enferncd1dcs, que asoci¿¡das a lil miseria, reduren significati~ 

rrentc el fndioo re vida 001 Till:ahurrara. 

las principales enfcnncdadcs que afcctml a. la pcbla 
ci6n indfgcna son las diarreas por amibiasis, prcbleJms::' 
oo las vios respiratorias, desnutrición y tllt.i.rrarrcnte -
afeccicres re la pie 1. ( .•. ) •rarrbién se ha detectado -
prosi6n arterial alta. El alcoholisno hare estragos en 
tre la pcblac.i.(n". ( <JO ) -

Enferrredades qoo en cm junto reduren la esperanza de· vida al nacer, 

a 40 6 45 añcs, que o:imparadcs con el fndire a ni ve! nacional, 70 aros para -

los haTibres y 74 para las mujeres, resulta alarnante. 

Su ecooom1'.a se ve memada por factores tanto de fndole natUI'a.l, co-

rro social. 

El suelo ae la 'l'arahumara, en es¡::.ecial en regiones en donde habitan 

predaninant:Grente las indfgenas, caro ya herrcs visto, apenas ofrece una capa-

delgada de humus en Ciertas zonas, Por otra parte, sus técnicas ele trabajo-

se reducen al abJoo natural de sus tierras y el uso del arado egipcio. Es-

tas condiciores se sunm al hecho de que los prcx1uctos que ofreren en el ner

cado son sie11l_Jre cotizados a nenor precio de su valor real, aún el de su pro-



127 

pia fuerza de trabajo, ya qtE el salario qtE se paga a les ind!genas es siem

pre rrenor del qtE reciben les rrestizos. 

Sus neresidacbs aproniantes loo cbligan a vender apenas levantada -

la cooecha, por lo qw rrescs despms ccrnrJran estos misrros prcductos al doble-

o triple de lo que lCB vendíeron. D:!scaiocen las leyes qm rigen el nercado, 

operando sienpre en desventaja, venden barato y carpran c.::iro. 

En =to al credito se refiere, los indíg:mas se ven d:lligados a -

aceptar y solicitar pr6starra; en es¡:ccie, <1lV lU:XJO tic~n qoo devolver, en -

la 6poca de las oosechas, al clcble o triple, lo qtE se explica pms sus ing~ 

sos son tan bajos qm para e::har u. ;:melar la pr6xina procluccifu recesitan en-

deudnrse. 

"En siete municipios de la sierro Taruhumara, qoo alber
gan al 52.8% de la !XblacHin indígma ( ... ), 66% de la -
J?Cblaci6n eoonón.i.cancnte activa no ?=rcibc ingresos; 21% 
recibe nenas del salario mfnirro ... ". ( 91) 

El nulo coooc.imiento qte tienen de las le~ que les protegen y el

gran aislamiento qtE hay entre las Tarahll!l<1rUS, limit:¿¡ la organizaci&l social 

y el desarrollo de procesos de autcdefcnsa. 

La cria de ganado es de vital inportancía para los Tarahunaras. En 

su territorio tan incleirentc, oo ese.asas tierras para el cultivo, la crianza

y el pastoreo vienen a ser un elenento canplerrentario para la agricultura, ~ 

do que se utiliza el estiércol caro abaio. 

El ganado representa el eleirento de riqooza para las ind1genas. r.e 
entre las especies qm alirrent;m, la mis iroportante .es el ganado bovino, poos 

además del abono natural, les proporciona las yuntas cb bueyes auxiliares e.n

la agricultura, acbm'ís ool alto valor carercial que tieren en el interC1!lbio

con les blancx:s; otras especies apreciadas son las cabras y las ovejas, cb é:!. 
tas segundas, ci:Jtiencn la lana para su indurrent.aria y ccbijas. Para el indf 

gena, la parte~ preciada oo su eoonanía la constituye el ganado y s6lo se

oosvincula cb él, vendi~ndolo o sacrificándolo en casos muy especiales, apuros 
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econánicos o fiestas ceremoniales. 

El valor qir. al incl.1CJCna otorga a sus bosques tiere ~ ~r cm las 

posibilidades m::iteriales para aproved1arlo y con sus i:ec¡tErinúentos elerrenta

les <E sobrevivcncia. Sie!".do que el lxsqu:? no sat.isfaro en pri.m:?ra instan

cia neresidacles vitales, de no ser lu cor.struccirn d:~ casas, rerc.:is o su uso

= caruust.ible, su explot¿¡c.i6n no repre:.cnta paril cLla; una fauna única y -

segura de subsistencia; llegiln u extr.JCr irnd:!ra p:rra l.a ventu, pero en una ~ 

elida poco sic¡nifi.ciltivil. Di.ll:l1 su csmsez de recursos sólo ptudcn realizar -

aprovcclk1ffii.entos pam el a:insumo fomi liar, y cu.:muo lo efectúan ¡:w:a la venta 

lo hacen en ¡~na escala, o ascx.:i.ados con privauos sin preo:::ur"U"re por rof~ 

restar J.us zonas qw cLu.i.~illl, y rcciJJienc\J stn11cis q<lC no ¡¡lcanz.1.11 para sati.sf~ 

rer sus necesid:ldcs, mi.srn.::15 qu::! varüm según 1.1 cnprosil cm lil que contr;iten. 

/\SÍ vt:!!lOS cúro, mientras el l:~jido do Amroco, qm vende su 11\lOOra a 

la Enpresa Forestal ool Norte, recibe 87 mil ¡~ses ~xir el millar ele pies; el.-

Ejido de Cusárarc recite sólo :w mil pesos ¡.>Jr 11tillai:. !:'.cgün infornnci6n c.bl 

gobernador del lugar. 

"Ya se est.ti acabando el rronte, ya casi no hay trozos -
granoos, y sólo hay chiqtútos. {CUsárare tiere su pro
pio aserraclcro, saca lú millai-es de r.iies cúbicos diarios 
cl.X'!nta ccn su propio patio en Creel y otro en Clúhuahua, 
¡:x?ro el aserracbro lo m111eja la fomilia Zafiro, caciques 
cbl lugar. !.DS ejidat:.aríoo reciben 20 mil pesos por mi 
llar) ". l 92 ) -

El terer el bosqi.c no basta ¡Alra garantizar la reproduccifu ele sus

unidacbs económicas, pms los términos cb la ccntratación y los ingresos qm

reciOOn por su pro:iucto, se \\'?n sujetos al jmgo de los intereses ecoránicos

y polítioos de los Ck:!rn1s grupos que intervienen en la actividad. 

El producto que cb sus bosc¡ms pu:den cbt:.ercr, de forma individual, 

es entona:s míni.rro y prefieren el uso cb los terrenos forestales para prácti

cas agrícolas, utilizando el rrétodo ele turrba roza y querm, o la renta del mis 

no. 
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Para la preparación ele sus terrcncs accst\lllbran el cbsm::nte un año

antes de la sieni:>ra, ya sea ITP-<li.ante el derribe c'c les árboles, qtE utilizan

¡xisteriomente para la construcci6n re sus re reas, o bien oortándoles los ha

res cle savia qtE les dan ill:i.rrento, provccilndo CJU:! se 5'c'CJU2l1. 

En caso del segundo p=di·11; ;11_0, s6lo contados .irbolcs quedan en

pie, les de nuyor t:amafu, dejando limpio el terreno, qtEdm los árboles se-

ces y cbrribac!oo y utiliz,:m •:\sta; u:::m:i fortiliz.:i.ntes. D"c;pl~s en lil qi..cma -

se silca la madera y nuleza qoo no alcanz6 a consunúrsc. El terreno resultan 

te se sierrbra por lo gcreral sin el previo prcx::cso dé arado y el ilbcno. 

El producto cb este tipo cle agricultura no a:rn¡::cnsa el valor qtE se 

d:itendrfa del apm~d1ami.cnto forest.::il de estos terreros, ¡:ero esto no es --

apreciado por los i.ndícpms, para les qU3 la agricultura significa la seguri

dad re terer ali.'TCnto. 

cano señala el presid:mte Ci:?l Ccnsejo Suprerro Tarahurora, Silverio

Glrcía Bustillos: 

"El W-"'J'.C no es nerpcio parn el TarahUIT'ilra pot:l.1'-E se a
caba y al rato no tenerrcs 11\js qw puros troocos, ¡:ero la 
forestal no ¡::cnnite que se tUJrbcn .:\moles para serrbrar -
múz y frijol. El pino nace solo y crere l ... ) ¡:ero -
¿cuántos aros se ncresi t.:i.n para CJlE ti'.! prcducto, para -
qm pu:!da carcr el humano?, en =rbio, si seirbramos a.ro
cen año producirros papa, frijol, rrniz, ch.id1aro; si hay
seca o mucha agua o helada ro se c.Jj, pero si ¡::cga, alza-
uno que =r". ( 93 ) 

El r;eonaje entre los tarahumaras no existe en la práctica, se da el 

caso de la ayu:l.a mutua sin intervenir para el.lo la remuneracioo entendida co

rro un salario. El r;ernaje existe c;u¿rndo el indigcna trabaja para el rrestizo 

situación muy frecu:mte e~ involucra la contrataci6n de fwrza de trabajo~ 

rata y permanente. Por di~rsos rrccanismos, los tarahUJro.ras son encadenados 

a travds del endeudamiento, dado CJu::! los salarios que les pagan son muy bajos 

y los artículos q1.e en carrbio les proporcionan son muy caros. La explica-

ci6n a este tipo de rulaciones de trabajo se enC\.Entra en la superioridad ec~ 
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n6nica y priictica qm tienen los 11Estiios. 

L:-i silvicultura :representa \.U'\ conple:rento a la insuficiencia oo su

agric.ultura; difícilrrente satisface esta sola sus rec¡rerimient.os. 

El auge ce las e:xplotacirnos forestales ha inducioo a un nmvo oos

plazamiento cb indígenas, al irse agotando las ¡::osibiJiclams cb explotaci61 -

de loo predios particulares y de a=so rr6s cercano a las vfas d:! o::imunica-

cim, antes caro ahora, las carpaiüus pdvachs se apcx:bran sistenúticarrentc,

a tra~s de vías legales e ilcqales, de las zrn¿¡s forestales, ya sea ccn elil

boraci6n oo o::intratcs oo an:endami.ncto con divt!rsos eji<.bs y coo los llaimdos 

contratos de asociación y particip.:ici6n, o a tra~s de lil c011pra de nucbra, -

cu¡a explotación, financia&l por ccup:iñf.as particulares, qU2d¿¡ c011prmctida -

00 antenuno, redituando a los ejidos una mínima ¡:m:ci6n re ),¡¡ riqmza croo g2-

mmn. 

AlgtU10S cb loo ejidos han ¡xx:lido disfrutar cb sus derechos oo 11()IJte, 

¡;ero en su mayoría, es¡::ccialrrcntc loo integrados por ind!g:mas, no hill'I logra

do sino l.:lereficioo raqu!.ticos. 

WS can¡:uiifos qm realizan la explotación llegan a ccupar rceno cb -

cbra indfgell<l, p:?ro s6lo en las ctapus qtE no requieren es¡::ccializaci6n, = 
hacheros y trabajadores ce cmpo, para las derrás labores utilizan mano de -

rora externa, cb <qUl'. qle =tituyan zonas expulsoras cb nano de d:Jra, e in

duzcan a la migracim. 

caro verrPS, su situación eo:in6ni.ca es precaria, dada la explotacim 

y el saqmo cb recursos. qU'! padco.0 n, lo qm se manifiesta en los niveles de -

vida '11.E alcani.an. segcin datos aportados por el INI. 

"En siete de los l<J municipios re la Sierra Tarahumara,
qm albei:gan al 5 2. 8% c:b lil población ind!g'?m ( •.• ) la
tasa bruta de nortali&ld s~ra a lil estatal e incluso -
llega a duplicarse, ( ... ) . 74. 32% carero de agua pota-
ble entubada¡ 40.58% no tiene energía el~ctrica". ( 94 ) 

,, 1 
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En cuanto a ln tasa de rrortalidild considerada ~a la población in

fimtil, ésta presenta un índice de m'is rel 50%, en el qm seis de cada diez -

niros tarahl.llll1rns mt.eren antes de los dos años oo edad. 

Otros datos n?Jrtacbs ¡;Dr el Institutc inform.m que de diez niños -

m:moros de cinco nños, cinco prcscntan <bsnut:rici6n de segurrlo a t:croer gardo, 

lo que se tradure en falta de crecimiento, peso por debajo ebl normal, escaso 

pelo q1.Ebradizo, cte. ( 95 l 

Cmt:rnriarrentc al ritiro ele crecimiento 02rrográfico qoo pre.rentan -

otras regimes del pa.is, en h-i Tarahurrara la tasn de crecimiento se presenta

ª la inversa. Entre 1970 y 1980, el conjunto de la ¡x:Olnci6n pasó de 14.8%

a 13.4'1. del totul estatal, caicxmtr'1ndosc la ¡x:blación en echo mllilicipios a -

saber; Batopilas, Carichi, 9.'.llleza, Uriqu.:?, !loca¡m, Morelos, GUazapares y -

Guadalupe y Cnlvo; cxmtrcs <b nuyor actividad econáni.ca. 

Ul estructura P<'rn&nic:,1 rrun registra el estado es producto del des~ 

rrollo histórico cb 1:!5 relaciones ~'ocialcs cb producción en la zona, su des~ 

c¡ualdad es inherente a 1:J. cstructurn social y cconánica que se ha configurado 

y qoo ubica a ln sierra en el pupcl <i:! productor <b 11\'.l.tcrias prinus y fmrw

de trohajo para ab.:lstcrer a otras reqiones (¡x:ilos de desarrollo), en dmce se 

llevan a cabo acti vidildes proJucti vas qu:; incorporan en los procesos prcx:luct~ 

vos m."\yor valor .-igregado, CCllD es el caso de los ~nt:rc:s industriales a los -

que abast:ccc la zona serrana (ver m:i¡x1 10) . Tal desigualdad en el desa.rro-

llo se haoe patente en los niveles cb vida qLC alcanzan los indfgenas, a qui!:_ 

nes toca la parte atrasada de este dualisrro. 

"La. parte atrasada del dualis:ro en la Sierra ccexiste -
con la industria. forestal ~rna, intensiva en capital
y a.rticula.dil con el resto de la econanía nacional y esta 
tal. Es una actividad que depende de los bosques, ex-= 
trae oo alú sus iJnprcscindibles materias prinus, sin con 
tribuir a trejorar susta.ncia.lrrentc las condicimcs de vi:" 
da sen-anas. los indígenas tradicionalrrent:e traba.jan -
los bosqms de los <JlE son fomalrrent:e prq:iieta.rios". 
( 96 l 

l\ctua.lmmte las fornas re oont:rata.cioo rrás extendidas en la Sierra-
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son la · <-b ci:xnr.m1-\\3nta y la re asociación en la participaci6n, predaninando

la prirrera en la zona centro y sur d.:! la región, la cb ooyor concentración oo 
¡xblación indl:cpna, y Círea cb q:craci6n cb P~FOITTAAA!l; y la segunda en el --

Norte, doncb el organisrro no tiero ingerencia. (ver repa 11) 

El ¡:x:tl!r ecommico d:!l grupo Cílihuahua le ¡:ennite manipular la oon

trataci6n y los precies cbl producto, pills crrprcsas nÉs pequeñas que po:lrían

ofrecer rrcjorcs prcciro no lo h.:icen p:>r tenos a las represalias, ya CJ\E de -

una u otra forrra se vinculan a dicho grupo al requerir de ~ste la maquinaria, 

el transporte o el carbustiblc qlE controL.1. 

L:l organizacim social q~ actualircntc se presenta en la sierra no

ha logrado transfornnciwcs cstnicturalcs en el scnticb econ6ni.co y social, -

<is! caro en la forna cb ilj_Jro\cdiami.ento cbl recurso; aurqm sí representa un

avanoo en el balanCX? de ¡xxbr, com::i lo es el caso cb Uriquc, que ha opoosto -

CXln¡:etencb al 11uiopolio c¡ce tenía Ponderosa {empres..'! constitutiva <'El Grupo

QUhuahuaJ . 

Pcmbrooa se insta16 en la región O:! Uriquc dcscb haoo m'is ili 30 -

uñ:::is, controlando dcscb entonces la producción y distribución cb la macbra. 

A partir cb la form:1ci6n w la Unifo d2 Ejiclos Forestales Cb Uriqoo, 

esta enpresa ha visto crecer, ci2sarroliarse y cu1solidlrsc a la uni6n, y jun

to ccn ello la can¡X?tcncfo p::ir parte de los cjidatarios. L:l unim ili loo -

ejidatarias lm traído cambies en la cmtrataci6n poos desde que empezó a q::e-

rar el aserrad?ro e~ la uni6n (1985) y celebrar ccntratcs de wnt:l. Ponooro 

sa ha tenido qU3 igualar los precios, lo que ha re¡:ercutido en un increrrento

de los precios de la nnctera qm los ejidatarios venden. Si antes de 1986 se 

:;iagaba a los ejidatarios entre 20 'l 30 mil ¡:esos por núllar de pies rollo, -

ahora el precio usciencb a 100 mil increirentándose nBs ele 300 por ciento con

res~cto a 1985 . 

Con una participacifu de 19 ejidos, la unión tiene capacidad insta

lada para aserrar diariiurente 16 mil pies cGbicos ce marera. 
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En su lucha por su crnsolidación, ha tenido que enfrentar proolcmas 

c'e credito, abastecimiento cb a:nbustible entre otros, y sus mierrbros han te

nido que SC'Jl!Ír crntratarn.10 oon P~rosil la !11ilyor parte cb su n'ilc:bra, y sólo 

entre un 20 y 50 por ciento con la unión, dado qm les cbliga el carproniso -

cmtrafdo cm la enprcsa, de la cual han recibido finilllciamiento, transporte, 

canbustible o ffiX!Uinaria, lazos que los atun u ella y ~ no han tenido posi

bilidad c:b rorrp::r. 

El caso cl:!l ejido de Uriqu:! es un eje!1lJlo cb lLis posibilidades quc

la organizaciln ch los cjidatarioo tiere. Si bien es cierto que la unión re 
los ejiclatarics no asegura la distribución equitativa cb la riqueza ni el --

aproved1amiento racimal ele los bosques, sí pl.)2fu constituir un rrecaniSIT'O oo
autcx:bfcnsa que logre una íl\."JYOr participaciln cb los ejidatarioo indígenas en 

el pro:lucto oo su recurso fundancnt.J.l. 

El positivo funcionamiento de la unión se enfrenta al porer econ~ 

ca d:!l capital que danina la región y al CUill les procesos cb organización s~ 

cial tiencbn a subordin.:it<"...,c, cb a':J'-Ú qm la unién no esté exccnt.:J. del ent>ate

c:bl capital, de su ¡:cretración (cb la división intema, de lil corrupci61, -

etc. l y subordimción. 

En cuanto al ¡:x:ri;r polltioo se mfiere, yil hcrrcs ircncionado que la

participación del INI y PROFORl'l\Rl\I!, se ha curacterizudo por fungir cCl!D ca~ 

lizaoor ele los conflictos sccfales, presentándose en las zonw cb mayor pcbl~ 

ci6n indí~na y de oondiciones eroná1úcas mis dcprincntcs, los municipios cle-

1a región centro y sur de la •rarahunara. I::n cuanto a la sitUc1ci6n que pro-

sentan actualncnte estos dos organisrros y sus perspectivas futuras teneiros -

que: 

El Instituto Nacional Ind.icµústa actualnente prom.ew la inst~ 

taci6n cb un proyecto que abarca el oosarrollo de actividacbs can

plementarias y alternativas a la silvkola. 

El programa ele [)O)sarrollo Integral cb la Sierra Tarahurrara, as! l~ 

1113.do, conprende 10 programas especHioos y 49 proyectos qm ccntem-



135 

plan a 166 localidildes y 34 800 l::cmf.iciarios; a efectuarse entre -

1987 ¡¡ 1992. Im progranus es¡::ccHiccs son: agrq:ecuario, agroin

dustrial, desarrollo forestal, desarrollo turl'.stico, canUJÚcaciaies 

y trilllsportes, abasto, vivienda, edocaci6n, salud, justicia y cult~ 

ra. 

El costo cbl prcx:¡ranu se calcula en aprox:i!1<1c:L:urente 2 mil 119. 3 mi

llrnes cb pesos para 1987 1 y 2 mil 641. 4 millmes re ¡:esos para 1988 1 inva;::_ 

si6n que dividida entre las ronunidacbs bcmfíciildas usciencb a 14. 7 millares. 

A¡;o¡ado en la infraestructura existente, el INI !>rctcncle la reulizacioo de su 

programl trabajanc'b en conjunto con otras clepcncbncias caro srn SM! y la -

Coordinaci6n Estatal de 1:i Sierra 'l'aralnm.1Ia (CT::s•r) • 

I.as dificultadls ele ejecución del prcxJJ:am.1 prcpll:!sto por el INI srn 

mudias y ct.iedecxm a factores el! orcbn político, cc:cn!'.mico y social, pues se -

enfrentan al pocbr ccrn(rnico de las empresas privadas y a la existencia re f~ 

guras politicac, ce.ID lo sen l(X; c.J.ciqu~:; c:d.stc.!1tcs en la región, adené.s cE

lu oorrupción cb funcicn.i.rics de l.:1s prcpi.:ls cc¡::cndcnciils de gc:biemo. 

Para lograr un ct:sarrnllo [XlSitivo del progrank1, se tendría que 

afectar intereses y mcdificar las nomas ck? cp~raci6n <h les pr=sos políti

cos, oo ccutratacifu y cb can:!rcializacifo, pues la realidad cb su op;r.:ición

nos habla prirrerarrente, de l¡¡ falta de clenocracia en la3 proresos electorales. 

IDs tarahuraras no pueden elegir a sus prcpias autoric1:icles ejidales 

y p.:i.deo:m el cbspojo de sus recursos por p.:i.rte cb caciques y rrestizos. El -

presid::mte cbl Ccnsejo Supremo de 1:i Turahumara, Silverio García Bustillos ma 

nifiesta este hecho. 

todos los ejiclro cb 1:i sierra tieren problemas ili -
despojos e invasirncs de tierras, ¡x:mJ.tE los que se di
ren peqtl3ños prq:iietnrios que no tienen titulas legales, 
les consiguen solapaclro por las autoridades, y luego re
sulta que ya hay pYJueñas p!O!)iedacbs cbntro cb los eji
dos, aunque tengan resolución presicbncial, en carrbio -
les ejidatarios nunca consiguen sus papeles ni se les re 
su'!lven sus problc.'!aS". ( 97 ) 
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En segundo lugar, en las formas de contratación, ya sea ¡:or canpra -

venta o por asociación en participación, los ejidatarios siempre salen perd.i.c:: 

do pues son víctimas de presio."Cs econánicas CJl.E los sujetan y c:bligan as! a e:!_ 

tregar su m:idera al enpresario, por lo cual, si se quiere lCXJrar la inoopende!:: 
cia cb los ejidatarios en el sc.ntido econ:'.:fnico y productivo, se les debe dotar 

oo les nqoorimientos rrateriules reD:!sarics para ello. 

Y en terrer ténnino, existe en la realidad un escaso control en la -

carercializaci6n que se manifiesta en la inexistencia oo un precio de garantía 

cb la madera, que asegure a los !.Jrcxluctorcs el !A•go justo cb su producto. 

Por su parte ProFO<rrARNl, que en \m princ.ipio trataría directarrente

con les ejidatarios ccmuneros y pequeños pr~ietarios, presb:'illdoles asesoría -

técnica y jurídica, interviniendo en L:ls diferentes faxs de la actividad, de~ 

dc la extracción y transfomucim, hasta la crnurcfolizacifu, a fin de procu

rar su desarrollo y particioaci6n en el aprovechamiento de sus bosqoos, no ha.

logrado su objetivo, no ha traícb txmefic.irn reales para los ejidatarios, m1s

bien ha servido ¡xira anortiguar las presiores sociales en pro de la productiv~ 

dad, bereficiando de una u otra foma il los dueños del capital e incluso lle

ganéb a actuar ella miS!la caro enpresa eKploliadora ejerciendo la misma fun-

ción. 

En la última sesién del Coosejo de l\dministracioo cb PROFORI'ARA!I, a;. 
lebrada el 20 re Julio de 1987, el representante ele la Secretada de la Crntr~ 

loría Gmeral ee la Federaci6n, prepuso la evaluación oo la conveniencia de -

que pennaneciera en la entidad, PROFORTARAll eato organisno público desoentral! 

zado, pues segOn ~ini6n del representante, la de;pendencia en lugar de prcpor

cionar bierestar a los habitantes de la Tarahumara, est~ creando i!l'.]illetudes y 

prc:blemas ¡xJliticos. 

Con ootivo de la cbtecci6n del desv!o de re=sos, pr~uso un balan

ce de los estados financieros y regularizar todos a:ruellos señalamientos que -

rrotivaron al auditor externo a negar la opinión respecto al ejercicio re 1985, 

el propio Director <Eneral cb PROFOITTARA.Y present6 un prograrra de rehabilita

ción, reconociencb que el carácter que ésta ha alcanzado, la señala caro un --
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instrurento o::>n propósito lucrativo y no caro un rredio para pranover el desa-

rrollo forestal. ( 98 ) 

Por otra parte, caro sabe1TOS, la región t:arah\.lmJ.ra presenta pugnas

entre grupos de poder pol.1'.tico y eam6mico; existen intereses locales en tor

no a la explotacien del ba;qu; y el organisno, infll.Enciaclo por caciqtEs y e~ 

presas privadas, ha replegado sus actividacbs de prom:x:i6n hacia los oontra;

industriales, ronviertiéndolos en objetivo prioritario cb sus tareas. 

El desarrollo industrial qtc han alcanzado los cjiclata.rios no reba

za la fase del aserño, aun:rue su c.:ipaciclad instalacll es cb tr.'fa de 2.5 millo

nes el! tmtros ci1bims en rollo, cst.".i subutilizada en mis del 50%. Esto se -

explica por. la carencia de condicicn::s nutcri.:J.les par.a h;:i~r uso de todas las 

instalacioms ada:nás ch que adolecen Cb camü1os alim:-ntadores y transportes.

El cesto del cumino y el flete rep~nt:a, en t:6nninos contables, el 70% del

pro::lucto. 

Por ültim:.>, en cmnto al apoyo ele las denl1s clepcnooncias de gooier

no, se debe l:atflr en ~ta las caracterfaticas cb su funciooamiento actual. 

En cuanto a Pro::luctos Forest:dles oo la Turalmn.-.•ra se refiere, la funci6n 

de este organistTO o:::uo regulaélora de les precias oo la marera no ha sido 

halagadora. una vez iros el presicbnte clel Consejo Supr:eno ele la Taral1~ 

nara, tanbién subdirector. de Procuraci6n y Cestién de PROFORl'AIWI, reco

noce qoo el organisrro no lcx1ra ccntrolar las q:ieracimcs de crnpra-\~mta. 

" •.. ha cbcaícb mud10, se está haciendo a través ool clasi 
fica<b, ahorita ya no q:era, y va a caer mud10 más porqtE':" 
no se ha acabado tanto el cacica¿go caro hay en el misrro -
ejicb". ( 99 l 

Y en referencia a loo progranus de gcbiemo en la zona, señala qoo: 

"Ningün ptugranu de gcbier.no puede fU11cionar si las crnpa
ñías 11Bclereras llegan y le diren al canisariado ejidal ha
mnos un trato y rre rejas sacar la madera sin guía, o he
chale tablas re nús al camien y vamoo a rredias, y se hace
el negocio y el ejido ya no le vende a POOFORI'A!Wi y expl9_ 
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13B 

En el caso de la secretarla ct? la lbforma Agraria, para el logro oo re-

sul.tados pcsitivos ool pro:¡ranu, habría que revisar y reestructurar la -

forma en CJu:? qiera este organisrro a fin oo agilizar los trámites agra

ria; y evitar los cooflictcs por terencia de la t.ierra; aderrás oo qm la 

regul.arizacifu de terrenos ejidales limitaría el oospojo caciqtúl en la

regifu. 

Por su parte la Si\~!, tarrbién tendría qm rocstrocturar sus rrecanisrros -

de control y ejecucifu de la administración y conresiaies a p.:1rticulares 

para explotar la reserva forestal re 1:-i sierra. Tundría CJlE rrodificar

los patrorcs qw i:i~n sus prácticas a fin cb frenar la scbreexplot:-icifu 

de los bosqi.ES y lograr realrnenre el nprowdiamiento núltiple y raciooal 

de éstoo. 

En resuren, las bu.mas intcncicncs qm en un narento determinado ºE 
qanisnm OJITú PROFORI'l\!WI o la SR1\ y la SAR!I, pudieran haber tenido, se han -

visto limitadas, si no por rottJranisos polltiros, por la corrupcifu y la nala 

administracifu y funciooamicnto CJlE al interior albergan, scbre todo en lo -

que se refiere a P!UFORI'ARl\ll que es r¡uien tiene nayor ingerencia, junto coo -

el INI, en 1.-i Sierra Tarahunura. 

En este sentido el organiSioo no pwoo t.erer control si cberere a i!! 

fluencias externas cb carácter politice y eccnónico, y si por otra parte a su 

interior alberga conflictcs laborales y corrupción, cano lo expresa el propio 

representante: 

"La baja productividad, las ventajas insuficientes y cese
quilibradas oonscsiones coyuntural11ente cbtenidas por el -
sindicato usí cano el ciclo prolongado en el flujo finan-
ciero y la falta oo proresos industriales eficientes, con
foll!\3ron un círculo vicioso qU? se pretendi6 ranp:ir al -
adcptar caro soluci6n la oonunda en montos cada vez nás -
crecientes oo recursos fiscales para atender y cubrir la -
posici6n reficitaria del organiSJro". ( 101 l 
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Y si aó:mÉs la enpresa no ticoo capacidad cb autofiMnciarse, caro
lo rm.estra su estado financiero actual. 

"En el cuadro re pasiva;, POOFORTAR/111, present6 adeudos -
por 854.4 millcnes cb reses rnlativos a 1985 y 1986, coo -
el ISSSTE, FOVISTE y di\oersas canpañías de sequros, y con
la Secretaría oo Hacienda y Crédito Públiro ... ". ( 102 J 

Entooccs la justificaci6n a la ¡:ermanencia m este organismo qu:?da

en entreclid10, pi.Es en ln:¡ar de impulsar el desarrollo cb los ejidos y una ~ 

yor participación cb los indfcpn;:¡r, en el producto re sus bosqu;s, C}'!rera con

flictm, acbm.is oo o:instituir un ap.:ir<Jto despilfarrador de recursos. 

D:i.da la roy\mtura actual, el futuro c.'c la zona serrill1a y el cb sus

habitantes, no es halagador, pu::!s sus prdJlcrrüs, ele orden estructural, no po

drán ser resu::!ltos con fórmulas qrc iltacJl~n sólo la ferina y no m:xlifiqu:m lil

esencia, es recir, las relaciones sociales el:! producciál. 

I.il extraccirn forestal es la fose en la qre partici¡xm nayoritaria

rrcnte los inclicr.na.<>, d,, ilqill qlll la eo::naniu indfcpna y sus rersrectivas fut~ 

ras se circunscriban al aproved1amíento de ese recurso. 

I.il situación de desplazamiento y de irraciaulidad de la explotacifu 

es un problenn estructural qi.c concierne a tma econanía capitalista qre en~ 

dra una socieclud cb clases. L.:1 reprcxluccioo del capital se basa en la expl~ 

taciál de una claSG por otra, cualquier m:xlificacirn cb forna no carrbia en -

esencia la rrcctinica capitalista, pres caro herra; visto, el capitali.5IT'D ha en

contrado las fornas para subordinar a su 16gica repro::luctiva, los prcx:esos -

pro::luctivos, la tercncia de la tierra, l.:is fornas de extraccim, etc.; Y mi.e!! 

tras ro haya trill1Sformacimcs re estructura en la región, se les seguirá su

bordinando, explotando y d=splazando. 
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CONCLUSIONES. 

1.a aprqJiaci6n c"b los oosqms cb la Sierra. Tarahtmara es~ ootenni

nada y subordinada, al igual que en el caso de los oom.1s recursos naturales,

ª la 16gica econ6nica repro:luctiva cel sistell\3 econ6nico dcrni.nante; la obten

ci6n de las ir.1xiJTas tasas de gamncia ron la m:mor inversifo; a la sci:Jro re -
esta 16gica tieren lugar los dos prcx:esCY.; qm caracterizan el aprowchamiento 

chl recurso forestal, núsnos que en su rrarcnto consichrados oorro hipótesis oo 

trabajo, y que a lo largo cbl cbsarrollo del estudio herncs visto roro se ex

presa en el c.1so cb la Sierra Tarcihum::ira. Tales p=scs no deben ser ccns!_ 

<:Erados caro exclusives para la zona serr<ina, ptX?S si e.rrprondiérillrOS el anál!_ 

sis de la extraccim forestal en otras n~qiones qtl.! paseen el recurso, encon

trarfarros que se Cll11Jlen cb igual fornu. 

La; procesos a loo que hao:mns referencia son: la extracción irr.a-

cional cb les bosqtES y el des[X)jo f.ísic:o y econ6ni.co cb los principales po

scecbres cb les núsmoo, les ejidatarios y canureros indígenas. 

&\ el marco chl cbminio mundial cbl capitaLismo ha tocacb históri~ 

rrente a las fornuciores sociales sutxbsarrolladas, el papel ch proveedoras cb 

IlUterias primcis, nmstro país no ha sido la excepci6n¡ en este sentido la ex

traocim ee los bosques se ha vinculado a las exigencias de los n'l:!rcados ex-

tranjeros, particulanrente cbl nortearrericano, al cual se ha cbstinado la lll'l

yor parte de la produccim. 

Si oonsichrarros el intercarrbio de productos a nivel mundial, ros en 

contrarros con que las nacieres subcrsarrolladas q:x'!ran en resventaja, ptes se 

presentan ofreciendo una producción que ha sido efectuada teniendo caro base

una canp::sici6n orr¡Wúca c'e capital inferior a la cb los pafses desarrolladoo, 

ch aquí que las pr.innras tengan e¡~ malizar una explotación mayor oo sus re

cursos naturales y haoer uso extensivo cb su rrono cb dJra, lo que irrq:>lica, ~ 

ra el caso cel bc:sqtl3, que ¿¡¡rplias superficies sean clareadas y su valor rea

lizado por loo enpresarios capitali;>tas c¡m son quienes pueden, dadas sus CO!! 

dicior~s materiales, ef-ectuar el aproved1amiento carercial oo ese recurso. 

Caro herros visto en el caso ele la Sierra Tarahlll1<1ra, la extracción ha sido -
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llcVC1da a cabo por CXIJU?8fúas privacbs casi en su totalidad, atm:]Ue tarrbién ha 

participado el gcbiemo federal a traws de instituciorcs cano POOFOro'AIWI y

Frnl\FE. 

COnfonre el capitalisrro se expanee y cbni.na a niwl mundial, va in

cor¡:.orando los factores ele la producci6n a su :rccánica; ele distinta marera, -

ele aci.erdo a las cmdiciores qm se le presentan, lcx¡ra la valorizaci6n de su 

capital y la reproduccirn ele sus condiciones de q:cracil'.'n. 

La disosiaci6n e.'1trc el prcductor directo y sus 1redias de prcduc-

ci6n, no ame ser entendida ccm:i nonm. gereral y Cnica del dcsan-ollo capita

lista para tcdils las fornuciorcs sociales CJlC se insertan en este rrcdelo cco

n6nico. En el caso de sociedams caro la nt.estra, el capitalismo ha prole~ 

rizado f1.Crza de trub:ljo, ¡:ero ha p~nniticb tarrbi6n J,1 ex.istenc.ia de form1S -

ele pro:lucci6n y ele tenencia 02 la ticrr::i qUJ no sm plenarrente capitalistas,

dado q~ en su adaptación y r;crct1cici6n, le ha sido rrcis f5cil subordinarlas.

El CilpítalisnP se d::sarrolla y q:cra indepcndientenente cb l;:is fonms de pro

piedad aurqm la privatizaci6n dc los rredios de producción -en este caso de -

la tien:¿¡ y lbntro <1-' <:!ll:i Jos lxx>qvcs- sea la fornu cl.:isica dc su crsarrollo, 

poode darse el caso de que le o:mvcnga no trilnsfornar y sólo subordinar estas 

fonros ele producción y ele tenencia de .1.1 ticrr.:i a su lógica reproductiva. 

Este ha sicb el caso cb los bosqUJs qte sm aprovcdk1cbs por el capital no -

cbstante se encuentren en p~ieclad re ejidos y canunidadcs incligenas. 

En p.'.'í.ginas anteriores hcm:s tratado, dentro del aprovediamiento oo
loo recursos roturales, la extr-acci6n <:El recurso forestal. Los bosqms -

ccnstituyen un bien natural cuyas caractedsticas otorgan a su aprovechamien

to tónicas qte difieren de il'.);\El qoo se efectúa o:in otrcs re=soo. Cano ya 

anotarros, al igual qUJ la tierra, la mayor parte de loo bcsqms son ejidales

y canunales, oo iq\Ú ql.C para poder aprqiiarlcs el enpresario se valga oo --
otros necarúsmos diferentes a la privatizacién, para controlar su extracci6n

y los prccesos productivos qm encierra la actividad silvfcola en su ccnjunto. 

El enpresario capitalista se apcxlera ool recurso asociillicbse con los ejidata

rias, rentándolo o símplenente =rprando el producto en sumas irrisorias. la 

pooibílidacl CJle han tenicb los enpresarios de ccntrniar la actividad y lograr 
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la conrentracifu oo la riqueza qtE se ha <}?l1erado es resultado, tanto oo las

o::ndicioncs, que la base natural que es el bcsqm, da a su aprcpiación, como
oo la política forestal del gcbierno. 

las cualidades naturales <El recurso indican que ccnstituye un bien 

cuyo aprovechamiento carercial requiere cb una elevada in~rsi6n oo capital,

es oocir, es una actividad que involucra 1mo1 alta rorrposicifu orgánica de c.1-

pital, y que para que su valor se cristalioo en ganancias, deb:! pasar un tiei_:: 

po ooyor del que se ooncederfa en otras <Jctividacbs productivas. ce ¡:qui -

qi.e el C<1lll¡X?sino que carero de los recursos nuterialcs rcoosaríos no pt.eda e~ 

i;crar a que concluya el ciclo no111Ul de L:i producción par.:i cbtercr las ganan

cias que genera la explotacifu cb stLs bosqms, y lo cntrcgw, rolig.:ido por -

las circunstancias, a <r~llos quienes sí pmcbn h.:irerlo: los enpres.:irios ca

pitalistas. Si a l.:i carenciil cb recursos nutcri.:ilcs cb los ejídatarios y c~ 

rnurercs sunnrros la i.mp:::síbilidad O:! la wmta cb terrena; forestales, tenerros

goo cuando no han sido despoj.:icbs por la violenci.:i, han tenido gw reoor los

cleredK:s sc:tire los mism:s conscrvan:lo L1 p::isesi6n formü cbl recurso y can -

ello los riesoos qm impliqoo la cxtr.::icción, con lo que el resultado corro y¿¡

se ha pcx:lido canprc:bar es que a lo larqo cb la historia de la explotación fo

restal los ¡:x:iseedores cbl bosgm han sido cbsplazados física y econónicarrente, 

y han visto ca10 dfo oon dfa se les exlcrmiru su bosqm, sin recibir benefi

cios reales, pl.Ps si bien conservan la propiedad en usufructo, a través cb -

las diversas figuras cb contra1=<1ci.6n q1~ establea:m con los enpresarios (aso

ciacirn o vcmta) entrega el producto <:E sus bosqms sin participar cb las ga

nancias CJU? genera. 

Ieiterancb, si parti.moo del hed10 re que la rrayor parte cE los te

rrenc:s forestales se en~ntrun en manos cb ejidatarios y comunidac:Es indíge

nas, y de gi.e el aproved1anúento forestal requiere en todas sus etapas cb -

grandes inversiones re capital, entonres los prilreros, por sus condiciones el? 

¡x:breza, no ptEdan aproved1ar lucrativancnte el bosqm y lo sLtbexplotan, lo -

rentan o se asocian con les empresarios, dado que es la única forna re obte

ner un núnüro ingreso cbl mismo; re 1"IJlÚ gtE se hable cb un cbsplazamiento -

económico. 
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En este sentido el gobiemo fed:!ral ha dado tedas las facilidades a 

la industria privada, praooviendo la sociedad entre errpresas privadas y eji~ 

tarios, para ello esgrirre el argurrento cb qm no se uproi.echan suficienterren

te los bosques nacionales cb acuerdo al ~ncial qm se tiere cb ellos. 

El aprovechamiento =rcial de les ~s dudas las caractcr1sti

cas CJUC 10:UO se d:>serva, ad:}uiere en el sistem1 capitalista, ha caiducido al 

establecimiento cb un tipo cb relacicncs sociales de producción en el qm han 

entrado en jl.X'!go, tanto las enprcsas cupitalist;¿¡g privadas y el gobierno fe~ 

ral, o;xro el sector ejidal y canuna.l, adcnús cb otraq figuras polfticas =
los caciques que no han pedido ser eliminacbs. El capit.alisrro en su desarr~ 

llo, ha sabido aLlapt.J.rse a las m:xl.ificaciorcs c¡w han sufrido estas rolacio-

res, producto de la locha re clases en el CélllpJ rrcxicano; esto lo cbmtEstra -

el hecho de que la fonroción de los ejidos forestales en lD. 'I'ard.hunura no -

constituyó un frero para qm el uproved1anuento cx.'ll'Crcial oo los bosqi.es con

tinuara siendo efectuado por las empresas privadas. 

L:l polHi<.:a llevada a cabo por el gcbi.emo federal a t.raws de org~ 

nism::ls = SAR!, INI, FCN!\FE y rroro~rAHlll! enLn.::- otr<L'i, lk1 otorgado a las -

enpresas privadas las rrejores cortlicimes de o¡;eraci6n. l\1in cuando la 11.X:ha 

de clases ha conducido a la aguiizaci6n re los conflictos sociales, el Estildo 

ha sabido delerm.inar UJU táctica qU?. PJrrnitiera a los empresarios continuar -

el aprovechamiento cbl recurso a traws cb nl.X'!VOS rrecanismcs, cuno se l!REst.ra 

en la pmroci6n oo las Enpresas Ejidales Forestales y en la formación cb la -

Unién cb Ejidos Forestales qm inpulsó y bajo las cuales les otorgaba una "~ 

depcnCbncia" sólo de nonbre, pi.Es en la realidad no cejó cb intervenir en su

organizaci6n y cr.craciones. Si bien este tipo cb organización social ent.re

los poseedores del recurso ha sido swordinada a la rrecánica cb la lógica ca

pitalista, ro podeI!Ds negar la iltportancia qm tiere en sí misma, pt~s refleja 

la conciencia política qm ha nacido entre los ejidatarios indígenas, Y coos

tituye a sí misno una nanifest.:icién de sus posibilidades caro rrecanisrro ele a~ 

tocefensa basado en la organización social, 

En lo qm respecta a la Sierra Tarahl..lffi'U"a, el bosq\E es el recurso

nés .inportante y en torno a él se estructura la actividad productiva de la ~ 
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gión, la nayor parte re los bosqt.es se enctEntra en manos de ejidatarios e i!!_ 

dí~nas tarahurraras, pero estos ro ha participado de loo divicendos qoo sus -

bosqu:!s producen y ven cano día a día estos disminuyen. 

resi:E la llegada cb los españoles se inicia el p=so ce desplaza

miento para, posteriomente, contimur con las errpresas extranjeras a las qoo 

el gooierno concecb la facultad ele ronstruir los ferrocarriles y deslindar -

los terrenos circundantes; mis taró:?, oon la erre~ncia re la iniciativa pri

vada nacional, dos gru;x:is controlan la actividad y realizan el valor de la -

produc:cim: el Grupo Qúhuahua y el Parral. 

En surra les tarahumlras nunca han disfrutado cbl producto de sus ,..

lxlsqtes, ni siquiera cuando la sociulizacim cel recurso (la fomucim de los 

ejidos) les devolvió su posesim. El c:u1bio en la tenencia éE la tierra rro

dific6 las fornas cb pcnetracim cbl capital pero no eliminó su participacim 

Si antes las enpresas privad.15 realizaban la extracción directa, ahora, sin -

riesgos, la rontrolan asocidiiJu;e O-.Kl lus ejiddta.rlos, rent:antlo o canprando -

la macbra siempre en rondicimes ventajosil!l. 

El hecho cb que sean los c~rcsarios privada> quieres a:introlen la

activiclacl silvícola cb lil rngim se cxplic.1 a p.:irtir cb dos factores inportLI'.! 

tes: las precarias condiciones en qoo vive el tarahurrara y se reprodocc biol~ 

gica y reproductivarrente, miS!llilS qoo se nunifiestan en les niveles de vida -

qill presentan y en el indire cb ingreses qte perciben, lo que les orilla a ~ 

ébr la facultad cb su explotación a los privac:bs y la politica estatal que -

rige les él!_Jrovechamientos forestales en la zona serrana, y en el país en ~ 

ral. 

Si tanarra; en coonta qi:e la extraccim es la fase cb la actividad -

silvícola en la qi:e participan m'lyoritariarrente los indí~nas, las perspecti

vas futuras de su ecooo.'1\Ía se circunscriben al aproved1amiento cb sus b<Jsqtes. 

ce acoordo a esto, la situación ele ébsplazamiento e irracionalidad en la ex

plotacim es un prci:>lem3. ele carácter estructural, producto eb una econcnúa c~ 

pitalista que da lugar a una sociedad re clases. la reproducción O=l siste

m'I capitalista se basa en el rontrol re los rredios de producción por la clase 
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daninante y en la explotacifrl qm esta ejeLW scbro la ¡:d:>lacifrl desp:se.1'.da.

D:! acoordo a esta premisa cualquier mcdificaci6n re forna no carrbia en esen

cia esta rrccilllica (tm nal cb estructura eoon~ca y social requiere oo trans

forwaciones re fondo), pms = se ha visto, el capitalismo ha encontrado, -

en su resarrollo en la zon<1 serran.J, las formas para subordinar a su lógica -

productiva y mproductiva los r=sos productivos, la tcrencia de la tierra, 

las formas re extracción, etc. Mientras no se efecttl:!n m:xü.ficaciores estruc 

curales, los indíg:mas taralnJnuras seguirán sierrlo subordinados, explotada; y

respojados de su recurso. 

Coo lo ant:Drior no preten:lerros decir qtc los indl'.g:mas tengan qm -

esperar a qm se cbn las m:xlificaciones estnx:turales re las qlE hablanm; -

han desarrollado re hcd~o una cxnciencia re su situaci<'.:n y de la expoliacifu

de qm son vict.irras -la O'.JnStituci6n re uro unioo de ejidos lo mmstra-; aoo

mis oo qm cbservan c6ro día a dl'.a sus booqms disminuyen y saben c¡m su par

ticipacioo es iJTportante en la transfontUci6n re su realidad. 
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