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I~lTRODUCCION 

Al comenzar la d6cada de los años setenta, se evidenci6, 

y recor.oci6 por parte del Estado, la existencia de una -

severa crisis en el campo mexicano. Esta situaci6n fornen 

t6 la realiznci6n de estudios específicos, que analiza-

ron la problem&tica rural. 

Así surgieron cnrrientes de interpretaci6n diferentes, -

con autores que con instrumental metodol6gico y concep-

tualizacioncs ¿isfmbolas, intentaron dar una cxplicaci6n 

coherente a la crisis en el campo. 

En la corriente independiente, y que ¡1sumc actitudes cr.!_ 

ticas ante el Estado, existen dos líneas tc6ricas dife-

rentes. La primera, planr.eil que lo;, l-'L"UCC:SOS l~C r,roletn

rizaci6n y desc<:111\pesinL:aci6n :;o;; uno nec<::,idod del sis

tema capitalista pnra apoyar su permanencia como modo de 

producción dominante, y que tn1·,fo o te::1prano, este proc~ 

so llegar& a eu culminaci6n. La segunda orci6n planten -

que los campesinos no desapareccrfin hist6ricumcntc como 

clase, y que hiln sido incorporados a diferentes niveles 

para beneficio del sistema capitalista de producci6n, 

con el apoyo directo y creciente de las instituciones de 

Estado. 

Este planteamiento coincide con la tesis de V.I. Lenin en 

su obra sobre el desarrollo del copitalismo en Rusia: ... 

"para el mercado no es en modo alguno importante el bie-

nestar del productor, sino el que éste posea medios pe--

cuniarios; que el em?eoramiento del bienestar del campes~ 

no, que antes mantenía de preferencia una economía natu-

ral, es del todo compatible con el aumento en sus manos -
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de recursos pecuniarios, pues cuanto m55 se arruina m5s 

se ve obligado a recurrir a la venta de su fuerza de -

trabajo, mayor es la parte de medios de existencia-aun

que estos sean m&s mrseros- que debe adquirir en el mer 

cado". 1 

La intenci6n de este trabajo es demostrar, que la polí

tica forestal del Estado, ha si<lo condicionada, por re

gla general, por el capital privado, contratistas part! 

culares y empresas concesionarias, guc representan, en 

algunos casos, abierta o disfrazadamente a intereses -

trasnacionales. l\S í mismo, demostrar que los organismos 

de Estado impulsan y promueven, con acciones concretas, 

cambios en las relaciones de producci6n en las áreas fo 

restales del país. La creaci6n de una Comisi6n Nacional 

Forestal (CONAFOR), ln cual integran SARll, SRA y SEDUE, 

es un ejemplo claro de ln posici6n estatal y de su pol! 

tica de cerrar filas ante la pretenci6n de organlzaci6n 

campesina independiente, en Ja bOsgueda de mejores con

diciones en el aprovechamiento de sus recursos foresta

les. Resulta evidente que la política del Estado para -

el desarrollo forestal, ha permitido la capitalizaci6n 

de las grandes y medianas industrias forestales, a cos

ta del empobrecimiento de las unidades de producción -

campesinas. 

La posición de las grandes empresas capitalistas en el 

campo mexicano, se evidencia cada vez más en su ventaj~ 

sa rclaci6n con el Estado, y como consecucncin, la in-

mensa mayoría de campesinos que habi Lin las regiones 

boscosas marginadas, con parcelas agrícolas ínfimas, se 

aferran a su "pedazo" de tierra, en condiciones cada 

vez más difícilcs,repartiendo su tiempo entre el jornal 

l. Vladimir Ilich Lenin. El desarrollo del capitalisrro en Rusia,p.26. 



Al igual que la agricultura y la ganadería, la actividad 

forestal se realiza en forma irracional. Sin embargo es 

en esta última donde resulta más evidente la subutiliza

ci6n de recursos potenciales, pues se explotan especies 

hasta su exterminio (pino) y se abandonan otras no redi

tuables comercialmente (encino). 

Esta forma de uso contrasta con la tradicional del cam-

pesino, que utiliza mGltiples recursos de las áreas fo-

restales y las aprovecha sin agotarlas para complementar 

la satisfacci6n de sus necesidades básicas. 2 

En su esfuerzo por neutralizar los conflictos, el Estado 

establece la "obligaci6n", por parle de los campesinos -

sin recurso~de "asociarse" con empresarios agrícolas- -

capitalistas financieros- en condiciones clarmnentc favo 

rables a los segundos. Esta modalidad para explotar al -

campesino ha sido utilizada alternadamente por el capi-

tal privado y por el capital de F.stado. 3 

Es necesario puntualizar qua el estudio presenta una li-

mitante de consideración, pues no ostfi enmarcado dentro -

de la historia del desarrollo capitalista en general, co

mo tampoco analiza históri.car.ientc L1 producción forestal 

mundial. Argwncntar& a su favor, que el tema de los carnp~ 

sinos forestales en M&xico, es un asunto teóricamente 

desatendido, tanto corno la actividad forestal misma. 

Igualmente es conveniente aclarar, que la escasa cantidad 

de investigaciones relacionadas con el 5rnbito forestal re 

present6 una seria lirnitante para documentar este trabajo. 

Sin embargo, este obstáculo se intentó salv~r, con un rna--

2. Los resultados obtenidos por los integrantes del Saninario "aprove 
chamiento Integral del 'frópico Húnedo", organizado por el Programa 
Universitario de Alilrentos (PUALl,plantean también que, generalrrcnte 
el uso de hs tierras forestales no está debidarrente legalizado pues 
no existe el marco jurídico que apoye el LISO racional del recurso.Re 
vista de Infonnaci6n Científica y Tecnológica CONACYT p. 24 . -

3. Arrrando Bartra ."El panorama agrario en los 70", p. 219 • 
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nejo adecuado del material bibliográfico disponible y un 

gran cuidado con los resultados de la investigaci6n de -

campo. 

El universo de trabajo comprendió catorce municipios de 

la región Cd. Hidalgo, ~:ichoacSn, con una poblaci6n to--

tal de 30J,4l·l hiibilantcs, resultando lSl el número to--

tal de la muestra, a un nivel de confianza del 92%. 

Con el objeto de que la informaci6n captada fuera lo mSs 

representativa posible de las zonas forestales de la re

gión, se aplicaron cuestionarios de tipo familiar en ca

torce de los diecisiete municipios, excluyéndose los de 

JuSrcz, Contepcc y Epitacio Huerta, ya que la superficie 

forestal que poseen, es mfnima. A los 151 cuestionarios 

familiares, se sumaron cuarenta y dos cuestionarios apl! 

cados a autoridades regionales, lG cuestionarios a pre-

sidentes municipales, seis a instituciones federales y -

140 a establecimientos industriales que operan en la re

gión. 

Agradezco la colaboraci6n y el apoyo del grupo interdi-

ciplinario de ln ex Direcci6n General para el Desarrollo 

Forestal de SAfül, del cual formé parte, que hizo posible 

la realización del estudio de campo de la región forestal 

Cd. Hidalgo. 

Finalmente, a 1'\nselmo Ramírez Salgado y Rocío Cabrera Ca

sillas, por su valioso aporte con las ilustraciones y me

canografiado, respectivamente.;'\ a;;ibos mi más sincero agra

decimiento. 

M€xico, D.F. , agosto de 198.8. 





PRIMERA PARTE: MARCO TEORICO 

CAPITULO l. LA EXPLOTACION FORESTAL EN MEXICO-

ANTECEDENTES. (Siglos XVI a XX). 

En nuestro país los bosques son uno de los m~s importantes 

recursos renovables, y como materia prima han contribuido 

a: desarrollo de grandes grupos de industriales madereros. 

A c~nsccuencia de ello, han caido en un descuido y degra

dación de gran magnitud. 

Históricamente se puede explicar este hecho, si nos ubica

mos en cada una de las grandes etapas en que se divide el 

aFrovechamicnto forestal en México . 1 

El primer período abarca aproximadamente de 1450 a 1926, 

largo período a través del cual la mística de la explota

ci~n es de que el recurso forestal es inagotable y debía -

ut~lizarse para desarrollar y/o apoyar a otras actividades 

pr:oritarias. 

La segunda etapa va de 1926 a 1973, durante este período 

se evidencia una extrema cautela en relación a la explot! 

ción forestal, pues el anterior período de sobreexplota-

ción provoca que se instrumenten medidas legales coerci-

ti~as, para proteger al recurso. 

Fi~almente a partir del afio 1973, el Estado mexicano se -

da cuenta que, la instauración de vedas e impedimentos pa

ra la explotación forestal no se basa en métodos y técni--

l. 5egÚn Andrés Bo;¡áti, la explotación forestal en l·:éxico se divide --
en tres grundes y diferenciados períc:Cos: de 1450 a 1926, de 
1926 a 1973 y de 1973 a la actualidad. "Apuntes sobre la historia -
forestal de México", p. 19. 

6 
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cas adecuadas, y por tanto, pl.-intea cari biar su política, -

para iniciar lo que podríamos denominar una etapa "racio-

nal" de cxplotaci6n y manejo del recurso forestal. El dcsa 

rrollo de planes y programas para tratar de integrar los -

intereses de los sectores sociales participantes, es la -

característica principal de este período '1Ue abarca lwsta 

nuestros días. 

El involucrar ,, los dueiios y poseedores f.e lo;; recu.:·sos f;orcs

tales es una línea política actualmente definida, en donde 

la participaci6n estatal se sitOa, como rectora de las acti 

vidadcs de explotaci6n y protccci6n de los recursos. 

En la 6poca precortesiana, en donde el estado aGn no surqc 

en su ace~)ción moderna, la utilizaci6n del recurso bosque -

y las relaciones sociales que de e!la emanan, se regían b~

sicamentc por la cornunid<1cl dc la t icrr<1, corno en las c11.l tu

ras müyc1 y rno;..:ic~1. 

SegGn los informes que se tienen a trav6s de documentos de 

viajeros y estudiosos del nuevo mundo, se sabe que los in-

dios mantenían un equilibrio ccol6gico entre el hombre y -

sus recursos naturales, pues la demanda de matcrinlcs y de

rivados del bosque, era cubierta sin dafiar o poner en peli

gro la existencia del bosque y sus productos asociados. 

La comunidad indígena emplea la madera para hacer sus casas, 

para fundir sus metales, para cocer sus productos ccr&Micos: 

en rcs(Írnen, como su principal, si bién no su única, fuente 

de cnerg í.1. 2 

Este tipo de uso de los productos del bosque se mantiene por 

largo tiempo, extendiéndose desde el imperio azteca a través 

de la conquista, hasta la independencia y ya iniciado el si-

2. Idem. 
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glo XX, cuando finalmente se sustituye su uso corno encrg6-

tico durante la fase del desarrollo industrial por los pr~ 

duetos del petróleo y la energía eléctrica. 

PE~IODO ANTSRIOR A LA CONQUISTA 

En ésta época, la historia documental de la madera, de los 

bosques y su uso, nos muestra que la construcci6n en gene

ral absorbe la mayor cantidad de material celul6sico. Los 

conquista~ores describen casas de adob0 y piedra, tanto en 

la altiplanicie como en las re~iones cálidas, mencionan ca

sas y chozas de madera en forma amplia, e incluso en las -

construcciones mayores se utilizaba extensamente la Madera: 

como ejemplo, los dinteles mayas de Yuc<1t5n que en el ima -

seco loqraron ~ermanecer hasta nuestros dlas. La relación -

hombre-bosque p<11ece haber ;;ido tíln nntural que poco se me~ 

ci.o:-;u sobre ~Ht t:xist-:nci:i. Sin crnb~1r']o, ~e ticnr.n r.otici¿is, 

ya en 6sta &poca de un mnl uno que se da al bosque, con el 

traJicional :;istcma primitivo de la roz.:i, la quemc1 del te

rn•no aruoL1Jo p:i1·a plant¿ir en lo tierra cada vez riás ernp~ 

breci··la por la pénli.J,1 de nutrientes. !~ste sisti:•ma es facti 

ble sicmprP y cuando se emplee conjuntanente con el arado 

a nivel, la formación de terrazas y con la rotaci6n de cul

tivos .:idccui1cl.1. 

funplios estudios efectuados han llegado a la conclusi6n de 

qua en estas condiciones, un kil6metro cuadrado de la sel

va tropical a raíz del desnonte podia soportar y alimentar 

una ~oblaci6n de 40 a 80 personas, manteniendo su existen

cia dentro de límites alimenticios adecuados~ Mientras esta 

población sea dispersa, el sistema funciona. El terreno asi 

quemado ~ara preparar la milpa se recupera muy lentamente. 

s~1:1 necesarios 10 a 25 años para que se :orme de nuevo en -
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un acahual, una capa de tierra cultivable; igualmente con 

la continuidad del uso, esta misma tierra lentamente se -

transforma en sabana. 

PERIODO COLONIAL 

3 Se presume que el sistema de quema y siembra con rota-

ción de la tierra fue utilizado en todo el ~éxico antiguo. 

Durante la colonia dcbi6 tomarse una actitud proteccionis

ta para evitar la dcvas tación <le los bosques, como había -

ocurrido en Cspaiia donde la costumbre de la quema de bos-

qucs para scmbrur el. terreno o para faciliti1r el nacimien

to de pasto nuevo en primavera, junto con el pastoreo de -

los grandes rebaiios de ovejas y ganado mayor, hablan dcs-

truido grandes extensiones de bosques, A la llegada de los 

conquistadores, se debe haber visto muy clara esta situa-

ci6n, ya que en el i1fin 1~16, s0 P~I'i~0 0n V~ll~dalid, Esp~ 

iia, una ordenanza par¡¡ lJll<' los cspaiioles a quienes L:i Coro 

na les hubiere repartido tierras, sembrasen los linderos -

de las mismas con árbol es:". . . que de mi'is de fundar la ti e 

rra en buena,apacible disposici6n, sea parte par¡¡ aprov0-

charse de la le~a que hubiera menester, pena de que pasado 

el t6rmino, si no hubieran las dichas plantas, pierdan la 

tierra ... ". 4 

La utilizaci6n del recurso forestal para la obtenci6n de -

carbón tuvo y tiene un uso muy extendido en i16xico. En el 

aílo 1559, se establece otro ordenamiento colonial: " •. ,que 

los indios pueden libremente cortar madera de los montes -

para su aprovechamiento, con que no los talen de forma que 

no puedan crecer y aumentarse". Evidentemente que el orde

namiento no tuvo ninguna aplicación, pues 20 aílos despufis 

es derogado por: "ninguna persona sin expresa licencia del 

gobierno y con justificaci6n de causa corte árbol alguno en 

3.Este proceso agota rápidarrente los suelos.Por lo misrro, la milpa y la 
poblaci6n se acercan lcntarrente a las nuevas tierras abiertas al cul
tivo. 

4. A.Bogáti. ~·p. 22. 
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los montes, quedando sobre ello lo que est& dispuesto por 

las leyes del neyno, so penas en ellas contenidas: las -

cuales en cuanto a esto sean triplicadas, como tales se -

juzguen y ejecuten que ninguna persona para hacer leña -

corte 5rbol alguno por el pifi, sino solamente la rama y -

esto dejando horca y pend6n como se manda por dichas le-

yes''. 5 

Otro uso muy difundido consisti6 en la utilizaci6n del -

recurso por la ganadería extensiva, al introducir cercas 

y bardas (referencias sobre ordenanzas para cercar y ce-

rrar cementcras las tenemos en 1574 y 1576 y posteriorme~ 

te en los años 1612, 1632, y 1633). 

En la 6poca de la conquista se llevan a cabo enormes des

forestaciones en el territorio nacional, principalmente -

en ~~on.:-tr> mincr.J.::; co;;;o: T.J.:-:co, Gu:in.1jt:.:i':c, H.id.Jlgo, '.)ueré-

lct(u y oLrüs cxtc~Jas &reas de la regi6n central; se po

drla decir que bosques enteros quedaron como travcsaños

en los tGncle8 mineros. Del mismo modo, la obligaci6n de 

abastecer ¿e lefia las casaR de la nobl0za fu6 otro motivo 

para derribar 5rboles sin reserva alguna, 6 

La explotaci6n de la Nueva Espafia se lleva a efecto simu~ 

t5ncamentc en lo ganadero, agr!cola y forestal. Las tres 

mayores ramas de su desarrollo industrial: la minería, -

los ingenios azucareros y la industria textil, utilizan -

la madera como fuente, casi Gnica, de energía. 

Desde entonces se inicia la depredación del recurso fores

tal, la aparici6n y predominio de la privatización de los 

medios de producción amenaza la riqueza forestal de Mfixico 

la cual, inconcientemente, se cre!a inagotable. 

5. Loe. cit. 

6. Bogáti. ob. cit. p. 24. 
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Ya rara el siglo XVIII, la situ•1ci6n se volvió muy grave,

hasta llegar a afectar dos industrias e~enciales: la mine

ra y la maderera misma. Aunque se pueden argument.:ir causas 

de muy diversa índole, todas se resumen en: el desarreglo, 

el desorden con que se hacia la extracción. Bosques ente-

ros fueron arrasados, sin que st~ les repusiera. UnLl gran -

cantidad de madera parece haber sido destinada a ser utili 

zada como lefia y carbón, otro tanto se utilizó en la mine

ría. 

A finales del siglo XVIII, los bosques y selvas de M6xico 

aGn contindan sin la atención adc~uada a su manejo, la le

gislación novohispan;:i no sur.te los efectos deseados entre 

la población, a pesar de las variadas ordenanzas. En 1793 

el Conde de Hcvill<1gigcdo apuntab;:i: "mtis bién c¡uc a la -

agricultura y trabajos que piden alguna espera para dar -

fruto, tie acoraod~n lns indios a aquellas f;:ienas que les -

dan de pronto, como los cortes <le la madera, o f5bricns -

de carb6n, siguiendo en ellas l;:i desarrcqlaJa pr&cticn de 

trozarlos por el pié talundo enteramente los t~ontes. 7 

Como se puede ob:;ervar en las anteriores referencias de -

los antecedentes legislativos sobre la actividad forestal, 

la legislación adquiere desde entonces su carácter punit~ 

vo, el cual se evidenciará aan m5s, en las primeras déca

das del México Independiente y seguirá así hasta nuestros 

días. 

PERIODO INDEPENDIENTE 

Al lograr el país la independencia de la Corona Espafiola, 

los criollos toman el poder. Los bosques y la vcgetaci6n -

selvática aún no reciben el trato adecuado; a los habitan-

tes del monte y a los pueblos indígenas se les mantiene ---

7. ~.p. 26. 
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marginados. La cxplotaci6n de los bosques prosigue en for

ma similar a los siglos anteriores. 

Los informes a de tal le, sobre la forma desot·denada del cor 

te de madera son muy escasos en esta fipoca, pues los agit! 

dos nfios que sucedieron a la dcclaraci6n de independencia 

no permitieron la actunulac i6n de du tos, 

~as ideas sobre los cambios políticos en ~6xico tienen en 
B. Ju&rez a uno de sus principales representantes. Tambi6n 

en este periodo, el bosque, junto con el país contin~a --

siendo objeto de saqueos,pucs se debe recor¿ar que esos -

afies se caracterizan por la aparlci6n de otros usos de la 

madera: la fabricaci6n de una qran cantidad de durmientes 

para los ferrocarriles y sobre todo, porque se lleva a ca 

bo una export<1ci6n 1na;;i.v;:i de m.:idcr<1s finas con Jeslino a -

Ja industria mueblara europea y norteamericana. As[ pues, -

en este periodo ln depredación continda y el recurso se --

agota. Bosques enteros son arr~sados y con ellos las dem&s 

formas asociadas de vi~a. 

REGIMEN POílfIRISTA 

r.a época porfiriana simboliza un cambio en el sistema eco

n6rnico. Con el dictador Díaz, el auge del transporte-ferr~ 

carril-, industrias como la textil y el incremento del co-

rnercio internacional, dan oportunidad al control y regula-

ci6n de la actividad forestal. Aunque aun ?Crsiste la creen 

cia de su vastedad, al menos ya se le conte~pla en las le-

yes como un recurso natural, propiedad de la nación, la --

cual es cedida bajo concesiones a propietarios particulares 

y a las comunidades. 

Tiene gran significación en Asta ~poca el acuerdo de la Se

cretaría de Fomento, de 1892 que permite la explotación fo-
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restal solamente para satisfacer necesidades de construc-

ci6n de habitaciones y de obras de utilidad pBhlica, res-

tringiendo tambi{\n la elaboraci6n de carbón al uso exclusi 

vo de maderas muertas. Sin embargo, con el predominio de -

los grandes hacendados en la economfa nacional, se dan 30 

afios m&s de marginaci6n d las comunidades campesinas e in

d!genas. Al bosque se le sigue utilizando sin protección y 

se reducen considerablemente las ~reas forestales del pa[s. 

Como apoyo a lo antes expuesto, en la "Rcscfia Gcogr&fica y 

Estad! stica de la República !:exi can¡¡" publ ic¡¡da por una e

di toriol franco-mexicana en Parls y M6xico, se sefiala que 

en 1905 la producci6n de los aserraderos del estado de -

Chihuahua fue de 7.G millones de pies cúbicos, • los cua

les alcanzaron un valor de más de doscientos mil pesos. 

Como ya ha sido apuntado, la explotación forestal tiene 

algunos intentos de rt.'glll,1Ci6n y control lu•J.:i.lc::;, mm')\1<' 

en la pr5ctica estas disposiciones s61o rcyfnn a terrenos 

propiedad de la Nación, y resultaban mínimos los alcances 

de los criterios de protccci6n nl boGque incluidos en e--

llos. 

En la etapa intermedia del r69imen rorfiristn (1892-1904) 

se dieron muchas facilidades al capital extranjero para -

invertir en actividades agrícolas, ganaderas y forestales. 

Los intereses ingleses y norteamericanos poseían en la pr! 

mera d6cada de nuestro siglo 11 millones de hect&reas. El 

desarrollo de estos latifundios tenía como base legal la -

Ley de Baldíos (18G3), la Ley de Colonización (1875) y la 

Ley de Deslindes (1883). 

En el afio 1884, se expidió la Ley sobre Ocupación y Enaje

nación de Terrenos Baldíos en cuyo reglamento de seis ca--

* Para darse una idea del valor de la prcducción generada por los lx>s 
ques de Chihuahua, estado que desde siempre ha ocupado el pr.i.Jrer -= 
lugar en la explotación forestal, esos miSirOS 7. 6 millones de pies 
cúbicos en nuestra época equivaldrían a $ 630.8 millones de pesos -

(Agosto de 87) . 
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pltulos, tres corresponden a medidas dictadas sobre el -

bosque: al Los agentes y encargados de vigilar la cxplo

taci6n forestal, b) La forma de pedir los permisos y con

tratos en terrenos bald~os y nacionales, y e) La forma de 

realizar las explotaciones en los bosques. 

Veinte aiios despu6s, lJ.s comp,1ñías deslindadoras habían 

demarcado 49 millones de hcct&reas, la cuarta parte del -

territorio nacional. En este per{odo, como desde la con-

quista, los bosques de M6xícc r;m sufrido una explotaci6n 

desmedida, obedeciendo a necesidades inmediatas, sin con

siderar las consecuencias a postcriori y generalmente en 

contra de los ordenamientos gubernamentales. 

Particularmente, el crecimiento acelerado de los ferroca

rriles, la minería y la construcci6n de viviendas, así 

como la elaborací6n de papel, convierten nl porfirismo en 

el período de explotacJ6n más intensivo de los recursos -

forestales, O 

El carScter de la producci6n industrial de Cines del si-

glo XIX, así como tambifin la estructura de la propiedad, 

predominio del capital extranjero sobre el nacionnl, son 

elem~ntos que npnreccn como constantes del desarrollo in

<lustr ial. 

La Junta Central de ílosques, que dependía de ln Secretaría 

de Fomento, en coordinaci6n con otras institucioncs,promo

vi6 la Ley del 21 de Dicienilire de 1909, creada para mejo-

rar la organizaciGn de las actividades del Gobierno Fede-

ral en relaci6n a la administraci6n de los recursos fores

tales. Esta Junta se convierte así, en el antecedente di-

recto de lo que es hoy la burocracia del subsector forestal. 

8. Las fábricas do celulosa y papel de San iafael, establecidas en --
1879 en Tlalmanalco, México, son testigos vivos del "desarrollo" 
de la producci6n irdustrial que aún no cesa. 
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El desenlace de la lucha armada, en la que hab.l'.an tenido 

el papel principal las masas campesinas, es desolador: -

con la promulgaci6n de la Ley Agraria de 1915, Carrnnza 

declara nulao todas las enajenaciones de Licrras, aguas -

Y montes pertenecientes a los pueblos, rancherfas, congr! 

gaciones o comunidades,9 

EPOC/\ POSTERIOR /\ LI\ P.E\'OLUCION 

Al concluir el movimiento revolucionario armado en 1917, 

triunfa el ideal de la libre empresa, la burguesía nacio 

nal asume el poder refrendando y actualiz¡¡ndo la consti

tución de 1857. Se institucionaliza la revolución y se -

da mayor enf5sis a los recursos naturales como propiedad 

de la Naci.6n. 

La consolidación ccon6mic.:i del capitill se lleva a cabo, 

despu~s de algunos exabruptos caciquiles regionales, en 

el período cnrdcnista. Oos lustro~ antes, so PKpfde la -

primera Le}' forestal (1926) la cual trata de regular el 

aprovechamiento de los recursos forestales, estableciendo 

el marco legal para las explotaciones comerciales, los -

parques nacionales, las zonas protectoras de cuencas hi-

drol6gicas, as! como el criterio para el establecimiento 

de las vedas. 10 Ya para entonces, la reconstrucción de -

las comunidades rurales se orienta hacia la creación de -

la pequefia propiedad. 

Para el afio 1933, a consecuencia de la crisis del capita

lismo mundial, las reivindicaciones nacionalistas sientan 

sus reales en nuestro país y se expresan en ese largo pr~ 

ceso de sustitución de importaciones. En el &mbito foras-

9, Amaldo córdova. La ideolo¡iía de la Revoluci6n Mexicana, p. 455. 
10.La Ley Forestal entró en vigor hasta cl año de 1942, y fué en el 

período Cardenista donde se hizo el intento m&s serio de materia 
lizar los contenidos de dicha Ley. 
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tal, la mayor intensidad de cxplotaci6n se ubica en la re

gi6n central del país, y en los estados de Chihuahua y cu-

rango. Sin embargo, e:-:iste ya una desproporci6n enorme en-

tre los beneficios generados a los particulares y grupos -

campesinos, habitantes de las ~onas forestales. 

Administr<ltivamcntc sa busca aplic<lr una política funcio-

r;al en el ramo for0stnl. Se cr·~a '~1 Oepnrtamento .!\ut6nomo 

Forestal y de caza y pesca. El Estado intenta cambiar el -

poder econ6mico <le las viejas clases terratenientes. 

Se limita y res tr inr¡e e 1 encL:ive pe trole ro, se logra lu u-

ni f icac i 6n de oLreros y campesinos en centrales Gnicas, y -

se les incorporu por separado al aparato estatal vía parti

do oficial. 

Con acciones como el aumento de la infraestructura social -

básica y la apertura del merc<H1o inlc:rno, .::1 Esto:i.do sienta 

las bases para la estructuración de un desarrollo industrial 

que se encontraba seriamente limitado por las condiciones -

políticas existentes. Sin cmbilrqo, esta industrializaci6n 

subsidiadil se di! de manura ~u~0rdinada y dependiente al ser 

controladas nuestras exportaciones de materias primas por -

Esto:i.dos Unidos, que de este modo acrecienta su posici6n de -

proveedor fundamental de bienes de capital. 

A partir de la segunda guerra mundial se definen algunos de 

los renglones b&sicos y estrat6gicos de la economía nacio-

nal: recursos putrolcro~, sidcrQrgicos, industria el6ctrica 

y los recursos forestales. 

En el periodo de 1940 a 1952, se decretan vedas forestales 

en 17 estados de la RepGblica Mexicana. Su establecimiento 

nunca se debi6 a un ordenado planteamiento ecosistem&tico, 

económico o social. 
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De 1959 a 1964, la prohlem&tlca social planteada por los -

dueños y poseedores no es itl'.or:d,:d;:i ;eri;:imente, ya que el -

proceso de desartlculaci6n y desequilibrio cco~~~lco- que 

se m;:inifestar5 abiertamente en la <l6ca<la de los 70- no pe! 

mite al Estado dar una respuesta adecuada: se evidencia la 

lucha desigual entre ninifundio y latifundio. El ejido co

menzó a ser liquidado como unidad productiva en el campo -

mexicano. 

Resumiendo, en las regiones boscosas del país, los poseed~ 

res de los bosques y el sector campesino que habita esas 5 

reas forestales se encuentran fuera do los programas <le d! 

sarrollo rural, pues la polltica económica seguida por el 

Estado a lo largo de su historia moderna, se ha distingui

do por permitir la cxplotaci6n del campesino y su someti-

miento al proyecto agrtcola capitalista. Los primeros han 

sido generalmente rentistas en el aprovechamiento y muchas 

veces ni en 1¿1 1·enta mis:na han pilrticipt1do, Tlctu11lmentc, -

lus cxperieu1.;i11~ J\:- ~-.::~; •:f'1rr0s.'1s ciidulcf',, los orgunismos 

descentralizados y las indu~trlas del Es&ado, muestran de

ficiencias en cuanto a su opcracl6n. El papel de la nueva 

Ley I'orestal ( l'l8G), es marcadament.i:, parcial a los par tic~ 

lares, Y<l que la crisis ccon6mica se expresa en la crecien 

te y progresiva conccntraci6n 9co0rfif ica de la industria y 
en la correspondiente centralizaci6n monopolista del capi

tal. Esta tiene su complemento en la sohreexplotaci6n de -

la fuerza de trabajo, el desempleo permanente y la transf! 

rencia del excedente econ6mico de la agricultura hacia la 

industria . 11 

En términos generales esta ha si.do la historia de la explo

taci6n forestal en México. En los capítulos posteriores se 

profundizarR m5s sobre la problemStica de los recursos fo--

11. La venta de la rnipresa forestal paraestatal de Atenc¡uique, Jal, al 
Grupo Durango, es una muestra actual de la fuerza del m::mopolio -
capitalista en la actividad forestal (Julio de 1987), 



res tales y del campes .ino fo res tal en ~:éxico. Del mismo mo

do, ser5n analizacus las diferentes formas como se limita 

el desarrollo forestal campesino y lo!i mecanismos de asim!_ 

laci6n de la cconomfa campesina por p3rte de las empresas 

forestales pGblicas y privadas. 
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EL ESTADO y EL CAHPESINADO. Un acerca.mento al debate. 

Mas que un planteamiento pol6mico sobre la existencia, 

resistencia. o extinci6n del campesinado en México, in

tent<tré 11n análisis de las posiciones de algunos auto

res que estudian :a problemática rural. Resaltando las 

relaciones que surgen en el campo a partir de la part~ 

cipaci6n del Estado y sus inst1.tucioncs. 

La reforma agraria mexicana ha propiciado y consolida

do la presencia de dos formas distintas y contrarias -

de dominio y explota~i6n de la tierra: el sistema tra

dicional comunitario y minifundista, que se enfrenta a 

la agricultura comercial en manos del neolatifundio. -

entre ambos sistemas se establecen relaciones necesa-

ri as y complementarias, pero disparcjns. Mientras unos 

empobrec(!n, los otros se vuelven más ricos. Unos ¿¡port:.:m 

l . 1 . 1 l a tierra y otros e ca.pita . 

En este contexto de complementaricd.:i.d e interdependen

cia, se sitGan, el ejidatario, comunero y peque~o pro

pietario forestal, quienes algunas veces obtienen el -

apoyo del ~stado-en el caso de campesinos organizados

para lograr una explotación comercialmente redituable. 

~n este caso, ser& necesario ubicar concretamente el -

ámbito forestal, pues, por sus características muy pa~ 

ticulares requiere profundización en el an&lisis, con 

una metodología específica, 1ue conjunte los esfuerzos 

de los estudiosos del &rea rural, para poder ofrecer -

opciones de desarrollo campesino en las zonas foresta

les del país. 

Las diferentes maneras de ver al campesino mexicano, 

l. Arturo Wru.man. Los canp:sinos, hijos predilectos del régimen, -
pag. 66. 
La forma que adopta el neolatifun:lio, según Warmm, se diferen
cia en la me::lida en que se fundamenta en: al la extensi6n terri 
torial, b) una base financiera ó e) la canbinaci6n de arrbas. -

19 
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han constituido siempre un gran problema académico-teQ 

rico para quienes estudian las ciencias sociales, en -

este sentido, y sin tratar de polemizar, se enunciarán 

aqu! algunas de las concepciones que se manejan en rc

laci6n al papel que juega el campesino dentro de las -

relaciones de producci6n i:n el campo. 

Un primer punto del anSlisis parle de delimitar el en

foque oficialista del independiente, en cuanto a auto

res que se manejan dentro de la sociolog!a rural: por 

un lado aquellos que se encuadran dentro de la corrien 

te descampcsinista y que por tanto plantean una prole

tnrizaci6n gradual rlc los campesinos. Esta lfnca de in 

terpretaci6n posee el inconveniente, desde mi punto de 

vista, de que no permite ninguna otra opci6n entre su 

teoría y la realidad concreta. Concibe en forma dogm5-

tica, la fundamentaci6n de la teoría marxista en el -

sentido de no aceptar rn5s de dos clases antag6nicas: -

burgueses y proletarios. Piensan que mas tarde que te~ 

prano, el campesino tcndr5 que desaparecer como clase 

y será absorbido por la clase obrera en su modalidad -

de proletario agr[cola. 

A esta teoría, se opone la interpretaci6n sociol6gica 

acerca de la tambi6n generalmente paulatina integra--

ci6n del cam~esino a la estructura y din&mica del pro

ceso capitalista "" el agro. 

Los matices que se adoptan en cada caso son diferentes. 

En cambio, es igualmente aplastan te la asir.úlación c;ue 

el sistema de producción capitalista ejerce sobre todo 

el campesino mexicano. 

Aquí, la participación del Estado como regulador de es

tas relaciones favorece al capital financiero, la idea 
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central del empresario capitalista en el agro, resulta 

muy evidente: recuperación de la inversi6n y obtenci6n 

de amplias ganancias en un período muy corto de tiempo. 

Los medios del sistema son incontables para apoyarse -

en la agricultura campesina y desarrollarse. La ac--

ci6n de succi5n que lle~~ a cJbo p~ra ~pod0J·~rsc de 

los medios de producción y mcrcanclas campesinas es 

ininterrumpida. Se da el lujo (el sistema capitalista), 

de no tener que desaparecer, e incluso ni siquiera se

parar totalmente al campesino de sus medios de subsis

tencia, ya que la "oyudil" <]lle le proporciona el propi~ 

tario de la tierra (productor de subsistencia), le --

"ahorra" el tener que encargarse de su reproducci6n to 

tal como ente generador de valor. 

La producción agricola en ~6xico ha tenido vaivenes a

lo largo de las Gltimas d6cadas, algunas veces, y a -

consecuencia del aumento de la productividad, se elevó 

a niveles satisfactorios para el mercado nacional y P! 

ra la exportación en algunos de los rroductos b&sicoH 

agrícolas. Dentro de estos altibajos, los niveles de -

vida del campesino han sido llevados a extrerro3 cada -

vez m&s asf ~xiantcs. 

La influencia decisiva de las grandes empresas agrico

las capitalistas se ha evidenciado al punto de que, ac 

tualmente, un gran porcentaje de los campesinos del 

pals se encuentran ante una dif {cil alternativa: emi-

grar a los grandes núcleos de desarrollo urbano y en-

g1oaar los cinturones de miseria de los suburbios. O -

alquilarse como jornaleros y peones, ya sea en su re--

gi6n o en otras más distantes (incluidos los E.U.) con 

la desventaja que acarrea el que la oferta de empleo --
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., 
sea menor a la demanda de trabajo.~ 

La producci6n forestal en M6xico ha tenido un desarro

llo inconstante, partiendo del hecho de que las fluc-

tuaciones de los aprovechamientos son muy irregulares 

en sus volúmenes ilnuales, en grnn parte por que las e~ 

tadl'.sticas piürden con!'i.abilidacl, ;:il ser manejadas en 

forma demag6gica y deshonesta por el 6rgano burocráti

co estatal forestal. Sin embarc¡o, a lo largo de la in

vestigación de campo llevnda ¡¡ cabo en la zona de estu 

dio, se evidcnci6 que, oficialmente el volumen total -

del aprovechamiento forestal, en productos maderables 

y no maderables, no representa ni el SO\ del recurso -

realmente explotado, y esto b5sicamente porque la uti

lizaci6n del recurso en forma de cncrg6tico representa 

un poco más del volumen declarado como aprovechado le

galmente. 

En la zona central del pafs, que incluye a los estados 

de MAxico, Morelos, Michoac5n, Quer6taro, Tlaxcala, Ve 

racruz, Hidalgo y Puebla, la acti\•idad silvfcola se 

presenta frecuentemente como una explotaci6n irracional 

del bosque con todas sus consecuencias econ6micas, so-

ciales y ecol6gicas. 

La escusa o nuln participaci6n de los ejidatarios, com~ 

neros y pequofios propietarios en las diversas fases de 

la actividad forestal, ha originado una situaci6n de -

desventaja para ellos, generando ~rundcs beneficios a -

personas ajenas al bosque, y de de!icicncias en el apro 

vechamiento y preservación del recurso. 

Los habitantes del bosque, sean duefios o no del recurso, 

tienen invariablemente, un nivel de vida inferior al --

2. En el esttxlio de caso se detectó que la causa principal de la -
anigraci6n es la búsqueda de anpleo; asS: el 51 % de los enigran
tes se trasladan hacia los centros econémicos nás imrxirtantes,
caro la Cd. de Mllxico, o a los e.u. (44%) a El!lillearse roro bra-
ceros. 
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que puede tener un campesino en áreas agrícolas, porque -

las superficies cultivables en áreas forestales son insu

ficientes por si solas para cubrir las necesidades de sub 

sistencia de cjidatarios y comuneros (muchas veces tam--

bi6n de pequefios propietarios) los cuales deben hacer uso 

del recurso bosque, para nedianamente cubrir esas necesi-

dudes. 

Las formas organizativas de la actividad forestal, no peE 

miten que se distribuyan en forma equitativa los benefi-

cios resultantes de la explotación silvfcola . Por tanto, 

ante esta si tu;ici6n de desequilibrio social, los h;ibitan

tes de l;is zonas boscosas del centro del país emigran a -

los nGcleos urbanos con las implicaciones sociales que es 

to acarrea, venden su fuerza de trabajo en actividades a

grícolas en la misma zona o combinan las actividades agr~ 

pecuarias y forestales en la medida en que puedan ser ab

sorbidos por el mercado de trabajo. 3 

En su trabajo sobre la crisis agrícola mexicana, Gustavo -

Esteva refuta a los cl&sicos del marxismo sobre el proble

ma agrario y de los campesinos en particular. Puesto que 

Marx cerr6 el camino cl5sico que se volvla políticamente -

peligroso en la academia, se hizo preciso buscar nuevos -

horizontes. Los que encontr6 la escuela austriaca no dan -

cabida alguna a los can~esinos. Si en ella tienen existen

cia- lo que ha ocurrido muy raras veces- no dejan de ser -

una supervivencia c1nómala Je la que no tiene sentido ocu-

parse: no suscitan siquiera inquietud teórica. 

En este sentido, los campesinos no dejan de ser m&s que un 

"costal de papas", y su inter6s teórico es extrapolado por 

economistas, sociólogos y dem5s científicos sociales, que 

al encasillarlos sólo definen una realidad que en mucho -

difiere de la concreción y existencia propiamente campes~ 

na. 

3. Papel inpJrtante juega el. bosque po~ ~u cercanfo, pues sus habttan 
tes en corrliciones precarias, lo utilizan caro canplarento al ir;;¡~. 
so familiar. 
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Marx los ve de pasada en sus textos bSsicos y le parecen 

una clase que nunca podr& serlo para s{ misma y que se -

extinguir& inexorablemente, desgajada por la contradic--
4 ci6n entre lus cluscs vivas, LuriJ~CJÍJ. y prolctarindo. 

En M6xico, una interpretación que margine del proyecto -

social a los campesinos es una posición totalmente erró

nea, tanto política como teóricamente. 

Y en nuestro país, sí que es importante considerarlos, -

puesto que aquí los campesinos constituyen el objeto y -

objetivo pol{tico m5s importante para el Estado. 

La caracterización del proceso de prolctarizaci6n en el 

campo y específicamente en las regiones forestales del -

centro del país, requiere indudablemente de la delimita

ción en t6rminos teóricos del manejo que se ~3 dado a es 

te procesn y lns posiciones qtie han sido adopt3dns por -

los principa10s ide6J.oqos del campe~;inado. '.lrc·:cmcntc, -

puesto que no e5 ésta la intcnciC:1 centrul de nuestro tr~ 

bajo, anotaremos alyunas de las m5s destacadas, y por -

tanto, determinantes !{neas teóricas al respecto. 

SegGn la Organizaci6n de las Naciones Unidas ?ara la Ali 

mentación y la i1gricultura (71\0), en el estudio rea.lüa

do conjuntamente con especialistas de la Secretarla de -

la Reforma ~srar1n en M6xico (SRA), el afio 1985, exis--

tlan en nuestro país 4 millones de jornaleros agrícolas, 

de los cuales un millón 200 r.ii 1 son mir;rantes. Hencionan 

que el 93.2! de los jornaleros no tienen en su lugar de 

origen ningGn ofrecimiento que les pci~ita la elecci6n -

de rcgi6n o predio donde laborar, pero una vez que emi-

gran y se contratan, permanc~e~ ~e 3 a 6 meses en el lu 

gar de la cosecha. 5 

4. Gustavo Esteva.La batalla en el ~lt'§xico rural.¡_;¡:¡. 190-191. 
s. Hermenegildo Castro. 11Explotaci6n rapaz y brutal de jornaleros -

agrícolas: FA!J y SM",p. 10. 
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Las cifras manejadas por FAO, independientemente de su 

confiabilidad, reflejan una situnci6n de extrema grav! 

dad no s6lo para los jornaleros, que ya sufren la gal~ 

pante situación de la reducci6n de los mercados de tra 

bajo, sino para los jovfines y nifios que por millones -

requerirán en poco tiempo de nn empleo remunerudo. 

En otra parte del estudio, apunta que el proceso de pr~ 

lctarizaci6n campesina es cada ve~ mSs acentuado, y gue 

las relaciones de trabajo las imponen los empresarios -

agrícolas, pu0s frente a la desorganización de los jor

n¡¡leros agrfcolas, los empleadores capitalistas tienen 

una organizaci6n sue les permite actuar al m&rgen de la 

legislación laboral, transferir a los gobiernos federal, 

estatal o municipal, responsabilidades de salud, educa-

ci6n y transporte y promover la migraci6n de los trabaja 
dores .e -

El proceso de prol~tarizaci6n campesina es engafioso, los 

ide6logos de la tendencia proletarista argumentan su po

sici6n con análisis estadísticos que, por lo poco confia 

ble de las fuentes que utilizan (censos oficiales gene-

ralmentel muchas veces se alejnn totalmente de ln reali

dad campesina. Por otra parte, quienes consideran n los 

campesinos como condenados a desaparecer y convertirse -

en proletarios afirman: "Salta a la vista que la inmensa 

mayoría de los call\pesinos qne poseen menos de 5 hectáreas 

no pueden vivir exclu~ivnmento del valor de su producci6n. 

i'\un los que disponen del miiximo (S !!as). /\un una buena PªE 
te de los que poseen más de 5 hectSreas y ln mayoría de -

los ejidatarios están en estas condiciones. La existencia 

de este sector del campesinado que se ve obligado a vender 

su fuerza de trabajo para subsistir, representa uu factor 

tanto o más importante que la venta de los productos agrí-

6.~ 
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colas para la ampliación del mercado interno•· 7 · 

Otra autora que se acerca a la tendencia con sus plante! 

mientas sobre la conversi6n de los campesinos en prolet! 

rios es Luisa Par6: "La prolctarizaci6n no es un fenóme

no que avanza al mismo paso y con los mismos efectos pa

r·a todos los c.:unpe~;ino5. !.:l \]r~do o el ritmo Je prolcta

rizaci6n depende tanto del ritmo de acumulaci6n y de co~ 

centraci6n de los medios de producción como de las posi

bilidades de resistencia de las unidades de producci6n -

campesinas y se refleja en la pauliltina pérdida de medios 

de produccí.ón tl manos d0 los u~1urPros, corn0rcinntcs i' u.e~ 

paradores a quienes los campesinos poco a poco, van deja~ 

do sus anim~lcs, sus herramientas y finalmente sus tio--

rras". 8 

Para afirmar 'jUC un proceso de rroletarización se está --

dando en el campo, es necesario ubicar territorialmente -

las regiones del país en donde se desarrollan las empre-

sas agrícolas capitalistas, y sobre todo, identificar pr! 

viamente que su acción estl socavando la tradicional es-

tructura campesina. 

La empresa agr{cola, ilunquc es acaso la principal emplea

dora de mano de obra campesina, no puede asimilar toda la 

oferta disponible, no tiene en que usarla. Otros sectores 

también aprovechan directamente la mano de obra del camp! 

sino, sobre Lodo la industria Je la construcción ligada -

con las obras pGblicas. La clave del éxito empresarial no 

cst& en su propio sistema sino en la utilización de los -

recursos campesinos de tierra y de trabajo [ ... ).El carnp~ 

sino,no se cst& !)roletürizando como frecuentemente se aduce. 

Su dependencia b&sica y fundamental permanece en su liga 

7. Ro;¡er Bartra ,Estructura a raria ' clases sociales en México.pp.29-30. 
8. Luisa Paré. El proletariado agr cola en! co,p. 54. 
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con la tierra con prop6sitos de producci6n para la sub

sistencia. Sólo en la medida en que esta relaci6n se -

violenta requiere del ingreso salarial par.a incorporar. 

éste a su propio sistema como un complemento. Entre m5s 

trabajo preste fuera, ra&s se arraiqa al campesino a su 

propio sif;tema productivo en constante deterioro. tl.'.ís 

refuerza con recursos obtenidos cu otro sector l.:i inca

pacidad de su propio sistema para cumplir sus objetivos? 

Hist6ri~amente, los campesinos y su sistema de produc--

ci6n han tenido una presencia indiscutible, y son la ba

se para el desarrollo a9r[cola capitalista, Sin embargo, 

su presencia política y su papel como clase en la lucha 

por la tierra y otras reivindicaciones sociales distan 

mucho de ser revolucionarios. Esto no es un dcscubrimicn 

to sorprendente, si consideramos que a partir de su par

tici pacl ón en el movimiento revolucionario de principios 

de siglo, el car.'ict•~r de sus luchas ha sido enmarcado -

dentro de un onkn eminentemente burgués, el cual se ins 

titucionaliz6 con la Constitución de 1917 y se apoya en 

L1 J.e¡· de Hi:forma l\grar.ia. 

/\ partir del an.'ilisis de la posici6n campesina en el --

agro mexicano y de su inclusi6n dentro del proyecto de -

desarrollo agr{cola capitalista, resulta necesario ubi-

car la participaci6n del Estado dentro de este complejo 

sistema de relaciones sociales de producci6n. 

La política estatal para el desarrollo rural a partir de 

la Revolución mexicana ha oscilado, vacilado y a veces -

naufragado, entre dos procesos sociales contradictorios. 

Por un lado ha repartido la tierra. Aunque sea de manera 

injusta, confusa y con procedimientos que nunca terminan, 

9. Arturo Warnun. Los Cill!'f'Csinos, hijos predilectos del régimen, 
pp. 124-125. 
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la redistribución del territorio constituye un hecho i-

rreversible por sus implicaciones económicas y políticas. 

Por otra parte se han hecho esfuerzos sistem5ticos y co~ 

tinuos para propiciar la concentración de los bienes de -

producción en empresas agropecuarias "de grnn escala" -

que cumplan con el modelo de eficicncin del capitalismo -
. ] . l lo en su etapa 1ncustr1a . 

Sobre la tenencia do la tierra concretamente, los grandes 

poseedores de tierra tienen en el Estado a un aliado que 

expresa su contubernio a trav6s del conjunto de medidas -

económicas que integran su polftica agrícola, los lati-

fundistas por su parte, no cxijen al Estado toda la tie

rra cultivable, solamente la mejor, la m5s productiva. 

Esta definición del Estado en su relación con uno de los 

agentes sociales m5s poderosos del campo mexicano, exije 

la co11Lra parte definitoria ~n relación a los campesinos. 

La constante intervención del Estado, adem5s de ser ineíi 

ciente, en la mayoría de las veces domina la organización 

colectiva y despoja n los productoros de su autonomía ad

ministrativa, pues asume todas las decisiones relativas a 

la producción. 

El Estado se ha visto en la imperiosa necesidad de trans

formar las organizaciones campesinas, con el fin de dismi 

nuir las contradicciones de la estructura productiva y -

asegurar un alto crecimiento de la producción agropecuaria, 

que permita continuar ~' acelerar la ac•ll'lulación capital: s

ta nacional. La organización colectiva campesina resulta -

ser la respuesta program5tica del estado bajo la cual la -

transformación de la economía campesina seguir& siendo con 

ducida por los causes gubernamentales del mismo modo que -

10. Arturo Warman. "Frente a la crisis ¿Política agraria o ¡:olítica -
agr!oola?" , p. 681 • 
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persigue regular sus relaciones con las demás clases -

sociales del campo. 

Existen incontables ejemplos de la ineficiencia del E~ 

tado como administrador de estas organizaciones, esta 

se debe principalmente a la falta de coordinaci6n in-

terinstitucional, al alto grado de concentraci6n y ce~ 

tralizaci6n de la toma de decisiones y a la nula part! 

cipaci6n de los campesinos en la elaboraci6n y evalua

ci6n de los programas. 

En la organi~aci6n colectiva (forrnaci6n de cooperativas, 

ejidos colectivos y uniones de ejidos), el Estado dis-

ponc de muchos medios para obligar a los campesinos a -

producir lo que se requiera y de la manera que quiera. 

La utilizaci6n selectiva del c~~dito, la vcn~n forzada 

de insumos mo<le1·no~ ~· m~qt1initria, e~trc otr~s, son con

troladas por las instituciones bancarias estatales que 

regulan el flujo de recursos al sector agropecuario y -

forestal. El cr&dito es condicionado, evidentemente pa

ra que la organi~aci6n campesin~ produzca, utilice de-

terminadas t6cnicas, sienilirc y coseche e~ detcr~inadas

icchas y cornercialicc con la intcrvencl6n de la propia 

banca o ~e l~ CONASUPC. PJr si no ~~era suficiente la -

intromisi6n y control estatales, la banca asegura su -

inversi6n en la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganade

ra, cuyas primas pagan los campesinos con el producto -

de su trabajo. 11 

En la cxplotaci6n de los recursos forestales, el Estado 

se levanta supuestamente corno una garantía para la inde 

pendencia del desarrollo forestal del país. 

11. Osc.:u: González R. "Economía Política de la estructura agraria 
rrexica.na", pp.1~54-1455. 
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A partir de los aBos cuarenta, el Estado participa en la 

explotaci6n forestal con la teorla de que su presencia -

garantiz~ la independencia y el desarrollo nacional. Sin 

embargo, trcintil aiíos de expcrienci¿¡s concretas demostr¡¡ 

ron lo contrario. Si bi6n es cierto que impuls6 el creci 

miento de la hurgues{a mexicana, 6sta se encuentra entre 

lazada con el cap i t¿Jl 0·, tranj ero, muc:\o ~;:is poderoso y -
p 

capaz de manejarla y dominar al país.· 

La creciente participación de las empresas estatales in

dica claramente su intcnci6n de refuncionalizar el sub-

sector foresta l. Impulso que implica la .in trod ucci6n de 

nuevas tecnologías y un desplazamiento de fuerza de tra

bajo muy ')ranclc. 

A falta de un planteamiento o aporte menos dr5stico, la 

conclusi6n Je Erncst feder debería ser tomada como una -

seria llamada de atención: "En el sector forestal existe 

un pro~~so ~istem~Lico de destrucción de zonas forestales, 

con s6lo mínimos intentos, en el mejor de los casos, de -

refores taci6n. 

Es te proceso ha .:i lc¡¡nzado :'roporc iones i nmensL1s con la -

introducci6n y utilizaci6n de modernos c~uipos pes.:idos, 

capaces de c!esaparecer bosq1:es enteros en pocos dí.1s.Tal 

dest rucc i 6n la emprenden en gran mccl i.dn bs empresas ex-

tranj cri"\S o se hace pL1rtl ellas. Otras superficies bosco-

sas de menor importancia son destruidas por la tala y qu~ 

ma que realizan los campesinos en ~usca de su subsisten-

cia, debido a los problemas ¡¡qrarios. Puede predecirse -

con un alto grado de exactitud que en un par de decenios 

los bosques latinoamericanos y mexicanos habrán pr&ctic! 

mente desaparecido~l 3 

El sistema campesino de producci6n en Mfixico tiene en las 

12. Francisco Gárezjara. La explotación del horJ:ire y los rosques de 
Guerrero, o. 11 . 

13. Ernest Fed~. "Can{lesinistas y Descarr(JCsinistas", p. 51. 
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actividades forestales de sus integrantes, la represcn

taci6n angustiosa de la sobrcvivencia. Y no es aventura 

do suponer que de los campesinos que habitan las rcgio-

nes boscosas del país, aproximadamente un 50~,cs decir, 

un poco más de un millón de familias campesinas se en-

cuentran en condiciones tan critica~, ~~e el 2stndo te~ 

dr6 que manifestar un inter6s especial, en la presente 

d6cnda, para lograr un desar~Jllc forestal campesino, -

so pena de enfrentarse ante un problema que, por lo di

ficil de solucionar, podría desembocar en una violenta 

cxplosi6n social. 
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CAPITULO 2. POLITICA NACIONAL FORESTAL 

Los objetivos nacionales planteados en los Bltimos 3 -

sexenios para el desarrollo del subsector forestal han 

co·ncidido en 3 grandes lineas de acción: 

a) Aumento de lo oroducci6n forestal, oara 

abastecer el creciente consumo interno, 

actualmente no satisfecho, y generar exce 

dentes exportables. 

b) Creaci6n de fuentes de empleo, elevar -

los niveles de ingreso v mejorar las con 

diciones de vida de la ooblaci6n que ha

bita los bosques o que trabaja vinculada 

a la actividad forestal, y 

e) Racionalizar el uso de los recursos fo-

restó les a fin de ont imizar su api·ovech~ 

miento, protegi6ndolos, conservfindolos, 

incrementfindolos y mejorfindolos cuantita 

tiva y cualitativamente. 

Para tener una idea de la imnortancia de los recursos 

forestales del pafs a continuaci6n se incluyen datos 

obtenidos del Inventario Nacional Forestal, los cua-

les nos muestran la potencialidad de estos recureas -

renovables: 

SUPERFICIE NACIONAL FORESTAL 

A) Superficie arbolada. 

Bosques tem~lados 27.3 

Selvas 13.2 

32 

142.9 millones 
de Has. 

40.5 millones 
de Has. 
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D) Selvas bajas, mezquitales 

y chaparrales 

C) M a t o r r a 1 e s 

D) Areas Forestales perturb~ 

das 

El Vegetaci6n hidr6fila 

T O T A J,, •••••• 

27.4 

56.4 

17 .2 

l. 5 

142. 9 
==-=::::::::: 

millones 

de Has. 

millones 

de Has. 

millones 

de Has. 

millones 

de !las. 

millones 

de llas. 

Así considerada, la superficie propiamenLo arbolada, 

representa una reserva total estimada en J,110 mill~ 

nes de metros cGbicos de madera en rollo (Mlr), co-

rrespondiendo 1,998 millones a los bosques de clima 

templado, principalmente coníferas, y 1,120 millones 

a los árboles do las selvas tropicalos. 

Este recurso maderable tiene un incremento anual es

timado en 47 millones de Mlr, de los cuales corren-

panden 27 millones a los bosques de clima templado y 

20 millones a las selvas y otros. Esto sin referir-

nos aquf a la potencialidad de los productos foresta 

les no maderables como las resinas, rizomas, látex, 

fibras, frutas y plantas silvestres, raiccs, etc. 

Sin embargo, en nuestro país se tiene una disminu--

ci6n anual de 200,000 hectSrcas, al mismo tiempo que 

la capacidad industrial de que se dlspone est6 sien

do subutilizada. La Asociaci6n Mexicana de Profesio

nistas Forestales (AMPF) estima que la planta indus

trial trabaja s6lo al 65% de su capacidad, siendo -

factible trabajar al 90~. 
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Advierte tambi~n ~ue existe malestar social en zonas 

forestales, en donde los camnesinos, dueños y posee

dores del bosque, en su lucha han recurrido al único 

derecho que les aucda: aponerse a que sus recursos -

forestales se sigan aprovechando por y en beneficio 

del industrial intenncdiario. 

Igualmente "preocupa" a la A.."lPF, la creciente desoc~ 

paci6n en las zonas forestales del cais. Se conside

ra que de los campesinos en edad de trabajar sólo el 

5% encuentra acomodo en la actividad forestal. 

Según el Proqrama Nacional de Desarrollo Rural Inte

gral (PRONADRI), en lo concerniente a los Dosqucs y 

Selvas de M~xico, la succrficie forestal del país ha 

registrado un descenso continuo a lo largo del siglo 

(12 millones de bosques y 26 millones de selvas), S! 
gún análisis del PRONADRI, la destrucción de los re

cursos, y por consiauicntc, los graves problemas del 

equilibrio ecol6gico han sido ocasionados oor: 

Sistema de concesiones 

- Falta de control v viqilancia 

- Explotación irracional y selectiva de --

los bosques y selvas 

- La falta de una adecuada reforestaci6n -

después de la tala 

- Los incendios forestales 

- A~pliaci6n de la :ronter.a agropecuaria 

- Avance del urbanismo. 

Para alcanzar el elevaoo creci~iento que se pr.ooone 

para la actividad forestal, 6.9% anual, se requerirá 

en el período 83-88, mejorar las técnicas de manejo -

silvicola par.a beneficiar a la "productividad" y au-

mentar la capacidad de la industria, especialmente la 

cP.1:ul6sica. 
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En relaci6n a los empleos r¡enerados por las activid~ 

des forestales, para el mismo periodo, serán del or

den de los 100 mil emple~s, de los cuales s61o el --

30% serán permanentes, con un nromcdio de d!as traba 

jados nue oscila entre 112 y 114 al afio. 

Seqftn datos extraidos del PRONAPRI, la ulanta indus

trial IJrimaria, cuenL1 con numerosas instilla..:ioncs -

obsoletas, ubicadas en lugares inadecuados, cor lo -

que el aprovechamiento de la canacidad instalada lle 

ga s6lo al 55i principalmente por falta de abasteci

miento de materia prima. 

Ello es resultado de una política forestal que "fav~ 

reci6" el desarrollo industrial a costa de la margi

naci6n de los campesinos en las tire<:1s de abasteci--

miento, quienes pnr lo reqular Onicamentc cobran el 

derecho de monte y dejan su explotación ~ emnresas -

de canital privado o pftblico, las cuales se limitan 

a extraer el recurso sin mayor tr<:1nsformaci6n en las 

5reas de corte, con aran desncrdicio de tracería y -

rama. 

Todo esto ha favorecido el hecho de que, en la pre-

scnte d6cada, el subsector forestal fue afectado por 

cambios en los niveles de precios y producción y por 

algunas estructuras rígidos y tradicionalistas en su 

administraci6n, lo cual provoca una baja contribu--

ción a la dinSmica general de la cconouía del país. 1 

1.- Programa Nacional para el Desarrollo Forestal.- Subsecreta

ría Forestal y de la Fauna, S.A.R.!!., 1980. o. 12. 
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Una primera intenci6n para el estudio y análisis de las 

relaciones c~mpo-ciudad presupone la utilización de 

nuevas técnic<ls de invcsti.ga.c1ón que ubiquen realmente 

la problemática cspccíficd <le -~s Sreas de producci6n -

de que se trate, considerando ~~e no se debe perder la 

visión de conjunto Je la proble~5tica nacional, pero -

haciendo hincapie en la concreci6n del ~rea o subsector 

agropecuario y/o forestal. 

En este Gltimo, qcncralmcntc, ios estudios e investiga

ciones sociales han sido supeditados, casi integramente, 

al análisis y bajo planteamientos totalmente agrícolas, 

sin tomar en cuenta en forma separada, que el desarro-

llo industrial del pafs asimile la producción agrlcola 

y lA producci6n for~stal para ~~ inversi6n y capitaliz~ 

ci6n en forma decididamente dt:crenLu. 

Del mismo modo Ja p,11·ticipaci6;. del Estado se lleva a -

cabo mediante ln opcracionaliza=i6n de programas agro-

pecuarios y forestales, que to~~ mundo conoce como ine

ficientes, a m5e de ocupar un ~~mero considerablemente 

grande de personal L6cnico-ndn1~istrativo, contiene a

dem&s una intenci6n ideol6gica~entc paternalista, de -

control polftico, lo cual res~0~dc a la posici6n de 

los miembros de las altas esferas gubernamentales y d~ 

fine de una manera clara el trato que las institucio-

nes de Estado mantienen con ~~~ campesinos. 

Uno de los pocos trabajos dedicados al ámbito forestal 

fu6 realizado en una regi6n del país, reconocida am--

pliamente por su alto grado de dificultad en el manejo 

de cualquier problema relacionado con el &rea rural. 
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Fue Francisco G6mezjara quien dirigi6 esta invcstiga

ci6n y estos son sus planteamientos centrales: 

"La moderna cxplotaci6n forestal en Mfixico se apoya s~ 

bre una triple base: la del modelo de explotaci6n sil

vícola impuesto por el capitalismo mundial; la de la -

política (le conc<~stones 1 particulares; y la de la --
~ 

creciente participaci6n de las empresas estatales".~ 

Sobre esta Gltima, se puede apuntar que la participa-

ci6n del sector pQblico, ha venido teniendo, n partir 

de los años 70, un papel cada vez m5s directo, tanto -

en.lo que se refiere a la producci6n de madera en rollo, 

corno en la transformaci6n de la misma, e i~ualmcntc en 

la producci6n forestal de no mader;:ibles, por ejemplo,-

resina y barbasco. 

El estado ha tenido, desde los años cuarenta, una pre-

sencia que, te6ricamente, <Jnrantizaría la independencia 

y el desarrollo nacional en este rubro de la econom[a -

mexicana. Posterior al cardnnisrnn la explotaci6n [orcs

tal directa (menor valor ac¡rec¡üdo) h:i sido trnsladada a 

esferas de L burguesía burocr5tica empresarial, cayendo 

?Or tanto en manos del monopolio del capital extranjero 

en aras de la industrialización. 3 

La participaci6n del subsector forestal en la generación 

del producto interno bruto (PIB) ha sufrido disrninucio-

nes en los Gltimos afias. En 1972 aport6 32,033 millones 

de pesos que representaron el l.St del PIB calculado a -

precios corrientes, en tanto yue en 1965 el porcentaje -

de participación ascendió a l.7i. 4 

2. Francisco C',ánczjara. La explotación del hanbre y los bosques de 
Guerrero, p. 5. 

3: Feo. G6ñezjara. Ob cit. pp. 10-11. 
4. P~'gbrillllél Nacionarpara el Desarrollo Forestal, S.P.P., S.A.11.H. 

19 1 p p. 17-18. 
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En afies m&s recientes, la producci6n maderable y no 

maderable ascendi6, en el afio 1984, en la primera a 

9.4 millones de metros cúbicos y 59.2 millones de -

toneladas de la segunda. Cifras que como ya hemos -

apuntado, son manejadas en forma por dem&s irregular 

que no compaginan con el ritmo de crecimiento de la 

economfa nacional, y por tanto, no pueden ser consi

deradas del mismo modo que los dem&s renglones econ~ 

m!.cos del 5rca rur;:il en la pl,rneaci6n de las políti

cas de desarrollo. 

La participaci6n del subsector forestal se estima -

sumando Jos renglones de silvicultura, industria de 

la madera y el corcho, y fabricaci6n de papel, en -

virtud de que este es el nivel de agregaci6n que es 

~actible utilizar, de acuerdo a la estructura prese~ 

tada por Pl R;incn d0 M.-;xic0. 

Loo objetivos de la organizaci6n estatal para la -

producci6n forestal son: 

Promover y establecer formas de organizaci6n de los 

~reductores forestales, en los que desde la planea-

ci6n hasta las distintas f;iscs de extracción, lndus

trializaci6n y comercializaci6n, participen los po-

secdorcs del bosqua, los industriales y el Estado, -

c~mplicndo funciones que correspondan a cada sector 

j" compartiendo egui ta ti vamen te los be ne f ic ios obteni 

dos, en base al valor asignado a la aportaci6n del -

recurso, del capital y del trabajo. 

Fundamentalmente, el Estado pretende lograr una ma-

~or coherencia en las actividades de aprovechamiento 

con la creaci6n de unidades forestales que cubran t~ 

do el país, organizadas en base a una regionalizaci6n 
operativa, integr5ndolas desde la extracción de los -

productos prinarios hasta su industrialización y co-

mercializaci6n, 
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Con el objeto de mejorar la organizaci6n se disefió -

en la Subsecrctarra Forestal y de la Fauna un esque

ma que se ha puesto en práctica en la zona de Zaca-

tlán-Chignahuaoan, Puc. En 61 se olante6 la constitu 

ción de una empresa Pn la que participan los ?reduc

tores ejidales y particulares con 30i de las accio-

nes cada qruno; industriales, que puedan asegurar s~ 

bre todo el consumo de celul6sicos, con 15%; los t!! 

lleres locales con el 51 y los gobiernos de Puebla 

y Federal, con 10% cada uno <le ellos. 

Es importante dentro del uroceso de organización la 

particinaci6n rndltinle de quienes tornan parte en la 

oroducción forestal, a fin de asegurar las &reas de 

abastecimiento para un suministro onortuno v sufi-

ciente de materias primas y utilizar en forma más 

eficiente lo:> i·ccursvs Lt;coico:;, administrativos, fi 

nancieros y corncrciales.s 

La existencia de diferentes formas de orqanizaci6n -

de las unidades nroductivas en el sector fore:;tal en 

el país se encuentra condicionada por la estructura 

de la tenencia de la tierra y cor las modalidades 

que adopta el aparato productivo gubernamental en la 

producci6n forestal. 

la escasa participación de los ejidatarios, comune-

ros y pequefios pronietarios en las diversas fases de 

las actividades forestales como son extracción, in-

dustrializaci6n y comercialización ha originado una 

situación de desventaja para ~stos en la obtención -

de beneficios y ha generado deficiencias en el apro

vechamiento y preservaci6n <lel recurso. 

s.- IbÍdan.p. 26. 
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Para el Estado es importante impulsar de manera crecien

te la organizaci6n de los duefios y poseedores de los -

bosaues, sin embargo, su participaci6n no ha dado como 

resultado un aumento en los beneficios a la comunidad 

rural forestal. 

FOR~1AS DE ORGANIZACION 

T O T A L 

Unidades de Ordcnaci6n e 
Industriales de Exolota-
ci6n Forestal -

Privada 

Estatal 

Organismos Descentraliza 
dos v Empresas Estatales 
y Federaies 
(permisos ordinarios de 
1 a 10 afias) 

Emoresas Ejidales y Comu 
naies (permisos ordina-= 
rios de 1 a JO afias). 

Emoresas Particulares 
(permisos ordinarios de 
1 a 10 afias) 

PARTICIPACION EN 
LA PRODUCCION * 

100 % 

18.4 

6,3 

7.0 

36.7 

31. 6 

Las características de nuestro sistema de "economía -

mixta" se ven reflejadas en la distribuci6n de los oer 

misas de arrovechamiPnto, " se riodría SU!1oncr r¡ue ben~ 

fician oor iqual a los tres sectores sociales. A pesar 

de ello, las empresas particulares tienen un n.-:?so eco

n6mico mayor en funci6n de los amplios recursos finan

cieros e infraestructura con rrne c~ntan. 

* Porcentajes calculados en tase a datos obtenidos FQr la C'JOrdi
naci6n del Programa Nacional para el Desarrollo Forestal. ---
S.F.F., S.A.R.H., 1977. 



41 

La participaci6n estatal, como rectora de las activi

dades de producci6n y protecci6n forestal, evidencia 

su papel como promotora de cambios t6cnicos y operat~ 

vos en el campo en beneficio del proyecto industrial 

capitalista. Paralelamente las pnsibilidadcs de desa

rrollo campesino son m&s dif[cilcs 1lc concretar. Esto 

se manifiesta de dos maneras en el ~mbito forestal: -

La primera, corresponde a una bi~n determinada tcnden 

cia hist6rica de la acwnulaci6n capitalista, la cual 

requiere parn su crecimiento de una ampliaci6n física 

y una cobertura financiera m&s grande, que abarque a 

los diversos procesos productivos forestales. La se-

gunda, se refiere a la necesidad social de conjuntar, 

para producir, a las unidndes rurales b5sicas, en am

plias organizaciones colrctivas,quc compitan con sus 

productos en el mercndo nacional. 

No hay duda, que ambas formas de producci6n- la capi

talista y la campesina- coinciden, en ln medida en 

que surgen de una necesidad hist6rica coyuntural: 

refuncionalizar el mercado nacional, intentar asegu-

rar el abastecimiento de matcrins primas forestales, 

y consolidar a los grandes consorcios industriales, -

cuyo peso econ6mico y político se vuelve cada vez m&s 

grande, y para quienes el E3tado mexicano tiene que -

reorientar su política de desarrollo forestal. 





c,\PITULO 3. PROBLF.MJ\TIC1\ DE LA Sif,VICULTURA (Opciones 

de Desarrollo Forestal en M6xlco). 

"M6xico no es, ni podr5 ser nunca, un pafs eminente-

mente agrícola. En otras palabras, le cst1i práctica-

mente vedada una agricultura moderna: intensiva de ba 

jos costos, y uso adecuado del riego, cr6dito y exten 

nioni!:lmo" 
1 

Evidentemente est~ sentencia de M. Mejido se refiere 

a las posibilidades de desarrollo campesino y no a -

las empresas agr[colas capitalistas. 

El planteamiento de convertir al pa[s en 100\ agrfco

la, significa convertirlo en un productor de materias 

primas agrícolas, donde, a pesar de la importancia e~ 

trat6gica de la producci6n de alimPntos, el imp0rla-

lismo y los paises productores de bicn"s de capital y 

consumo industriul, mantendrL-rn al p.1ff; postrado, co

mo lo tienen y aun m5s, por su dependencia tecnológi

ca y financiera, y su posici6n de monoexportador, --

(vease ejemplo de Pemex). 

Aquf podemos apuntar que el caso forestal de México, 

bien visto, podría tener una salida a mediano plazo: 

conversi6n de los campesinos de actividades agrfco-

las temporaleras por una integral actividad silvíco

la. 

SegOn los Gltimos acontecimientos de la crisis econ6 

mica en M6xico y muy aparte de la discusi6n te6rico

acadénica sobre la posici6n y futuro del campesino, 

1.- Manuel ~'.ejido. La agricultura en crisis,p. 6 . 

42 



43 

cabe sefialar que ya no es posible revertir el proceso -

de reforma agraria, dotando de las mejores tierras --

agrícolas a los campesinos, dcspla~ando a las unidades 

de producción agrícola capitalista, privada o trasna-

cional, sin trastocar a la sociedad mexicana en su con 

junto, r0volucionánJola. 

Sin embnrgo, aun dentro de la actual estructura agríe~ 

la capitalista es posible iniciar un proyecto de desa

rrollo para caniliiar radicalmente la ocupación del cam

pesino agrícola temporalero 'ºr la silv[cola. 

Una primera acción ser[a i~plantar un programa que a-

barcara regionalmente a las comunidndcs cnmpesinas de 

producci6~ temporalcra Je subsistencia,incluycndo, tan 

to a aquellas que cuentan con áreas susceptibles de a

provec:1;i1:iiento forestal, cor:io " v1ucllos campesinos, -

que, proletarizados o no, ten9a~ intcr6s en promover -

en sus rcr¡ioncs L:1 rc:1lí2ación ~:o activid;¡des netamen

te silv[cola~. Pinalmcntc, la inte0r;ición de las activi 

daJo~' ,~··<JrÍ.coL1~-j e:. ~1n.1 condición ·3~~10 quu non paru inv~ 

lucrar tamb16n ;1 quiene:; tcni.en,!o ~at ;1.1rce.l,1, puedan -

CoLlbinar eficamente el uso del suelo n trav6s de la a-

decuada conjunción de actividades a1rosilvopastoriles. 

Las facilidades c¡ne obtienen ¡Joderosos grupos financie

ros para la c;.:plolación de los ;-_osc;ues y selvas son con 

secuencia de una orientaci6n capitalista indiscutible. 

Por su parte, la participación canpesina en las áreas -

forcstulcs y ~u inf1uc·ncia polítici:i, se :ninimizu por la 

acción del capital privado y estatal que tiende a lograr 

una producción y productividad elevada en la explotación 

forestal a cualquier nivel. 

" Las actividades forestales en !avor del des~rrollo de 

las comunidades locales constituyen una nueva política 

adoptada por FAO, orientada hacia el pueblo, cuyo obje

tivo es elevar el nivel de vida del poblador rural, in-
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corporarlo, en el proceso de toma de decisiones que afe!:_ 

tan a su misma existencia y transformarlo en un ciudadano 

din5mico, capaz de contribuir a una gama de actividades 

milyor que aquella a que estab<J acostumbrado y de J,15 cua

les va a ser el beneficiario directo. Las actividades fo

restales en el desarrollo de las comunidades locales se -

ref iercn, por tanto a la poblaci6n rural y van destinadas 

precisamente a ella. 

Su obJctivo finill no es físico, sino humano. l.us metas ma 

teriales que se establezcan son en realidad medios para -

logrur el objetivo de mejorar la vida de seres humanos, y 

uno de los medios que propugnamos para contribuir al lo-

gro de estos objetivos es el subsector forcsta1:2 

A pesar del lenguaje patcrnalista, la lntenci6n de FAO -

debiera tenr•r, par;1 efectos del desarrollo forest;1l comu

nitario, un apoyo m5s decisivo por parte d0l Estado paru 

OperuCiOnulizar proyectos CSpec{fiCOS ~UC ~tPndiPrnn rriz 

ritwri<imente <i J.os intereses de clase del campesino. Sin 

embargo, lu implantación do programas concrc,tos en pcquc

rlus p.:ircelu.s t_Jo~;co:;lis en zon.ts e~;c.lsas c~c nh1deru y otros 

productos forcstulcs, prodt:cción de 5rbolcs a nivel de -

finc,1 ac;rícola y Li elahor«1ci6n dc productos forestules ¡¡ 

nivel familiar, entre otras, plantea el obst5culo del fi

nanciamiento y sobre todo se enfrent¡¡ a la poderos¡¡ in--

fluencia de empresarios, contratistas madereros e interme 

di.arios. 

En este sentido, la actividad silvicola campesinu en la -

Regi6n Cd. Hidalgo, Mich., presentu conJiciones bastante 

favorables; primero, porque lu superficie arbolada tiene 

2.- Actividades forestales en el Desarrollo de Comunidades locales. 

Dcplrtarrento de 1-bntes, Organización de Naciones Unidas para -

la Agricultura y la Alinentaci6n, !lona, Italia, 1978, p.ii.i.. 
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una variedad de especies aprovechables de gran impor-

tanci,1; segundo, porque el número de instalaciones in

dustriales es grande. Adem5s, las condiciones de in--

fraestructura en las 5reas boscosas son buenas en cuan 

to ¡¡ número •· cal idild de caminos y b1:echus. 

Actualmente, la utilizuci6n del bosque se lleva a cabo 

de dos maneras, mediante el aprovechamiento mudernble 

y la cxplot~ci6n resinera, de este último se hace un -

anfilisis ilpilrte. Referente a la producción de madera, 

~stil se v~ afectada por varias r¡¡zones, entre las que 

ya citamos la nefn:>t.:i intervcnci6n de contratistas e -

intcrmediilrios. Otrils causas que no permiten un aprov~ 

chamicnLo 6ptimo del recurso son, la ignorunciu en mu

ter.iu forcsLü por pnrle de los due11os de bosque, ta-

las clandestinas y sobre todo, deficiencias legales en 

rclaci6n a la trncncin de la tierra, que por influir -

en cuanto a la posibilidad de obtener permisos de apr~ 

vcchamicnto, desquician cnorrnomcntc las relaciones so

ciales en la regiGn y en todo el pals. 

Una s l ttt,H.: i 6n fjdL' se i"!4 •~r;cnt.a ron muchn frccucncid. L~n la 

~ona, es la oportunista intromisi6n de intermediarios o 

contratistas, los cuales se aprovechan de las ventajas 

de su posición ccon6mica, pura esquilmilr a los duefios -

del recurso, sacando grnndes cantidades de madera que -

les redit(ian 0norn1c~; ganancias; en cambio, los verdade

ros usuf~uctuarlos, obtienen ingresos tan bujes, que en 

muchos casos resulta m{nima la ayuda que el recurso fo

restal puede dar al rrcsupuesto familiar. Ante esta di

fícil problemStica que se plantea, el campesino forestal 

cpt~ ~ucl13~ ~·cc0s por n0 nprnv0chnr n~dernhlemcnte su --

parcela y dejar de cultivarla, descuid5ndola, volvi6ndo

se así, el recurso, f5cil presa de plagas, enfermedades 
. • . 3 e incena1os. 

3. Basándose en los resultados de la investigac.i6n directa, se de-
tect6 que las CJ.usas de iricenclios forestales en la zona son por 
lo general, la necesidad ele cont= oon ll1ilyor superficie cultiv~ 
ble, v en ~p:icas de estío, ¡xir la necesidad de hacer brotar el 
"pelillo" para alinr.ntar al gunado. 
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Ver en el recurso forestal la posibilidad del desarrollo 

de la comuniduc rural, es una tarea que las fJropias com~ 

nidades deber.'in llevar a cabo, evitando comprometerse y 

compromet¡;i: su recurso ¡¡ la" pol!ticas inslitucionc1les -

de orientaci6n netamente capitalista, que sólo ven en -

ellos una manera de control social y de grandes bencfi-

cios econ6rnicos parn el capital financiero. 

En si mismo el recurso forestal no ~ep~rta, como ya hc-

mos visto, beneficio directo para el campesino, los bos

ques son m.'.is bien un impedimento que complica e impide -

en muchos casos considerablemente sus labores de cultivo. 

La esenci <1 rle l problcni.1 pard lai; co111un ~ cL1dci; f orcs ta les, 

es pues, la insuficiencia de beneficios que obtienen del 

bosque. El qne esto sucf'da obedece> c0n f1·,,cuencia n los 

objetivos convencionales de la ordenaci6n forestal y a -

los sistemns administrativos que est.'.in orientados hacia -

la conservación, producci6n de madera, l~ obtención de 

rentas y la regulaci6n, mediante una legislación y una re 

gJ;1me>ntilción de carácter puniti\·o. La :'inalidad de la sil 

vicultura en el desarrollo de tales comunidades es, en -

consccu0ncia, el inmiscuirlas más, donde ohtengan mayores 

beneficios, comprometerlos positivamente en su utiliza--

ci6n, ordcnaci6n y protPcción. 4 

Una nueva orientación, tanto en la producción como en la 

prot·pcrión f0rcst·alPs, <}lle son una misma en un manejo in

tegral del recurso, deberá considerar, que de nada sirve 

4.- Actividades Forestales en el Desarrollo de Canunidades Locales, 

pp. 14-15. 
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que se de asistencia técnica al campesino forestal para -

que produzca más, si ésta trae como consecuencia una mar

ginaci6n y explotaci6n m5s profundas. 

La participaci6n de las comunidades rurales para obtener 

~n desarrollo forestal adecuado, tiene que partir de una 

identific~ci6n de necesidades y posibilidades reales de -

trabajo, es conveniente considerar pequeñas comunidades -

que incluyan varios centenares de familias que vLvan en -

una zona muy claramente definida desde el punto de vista 

f!sico, como una cuenca hidrol6gica, una reserva forestal, 

un distrito de riego, o Lln<i pequeñ.:1 unidad udministrc1tiva 

que comprenda un pueblo o grupo de pueblos. 

Cstil unidad territorial (teniendo en cuent.:1 las interrela 

ciones espaciales, como la migraci6n y el mercado), debe 

constituir el 5rc~ de estudio en la cual debe llevarse a 

cabo un inventarlo de todas los recursos, físicos y so-

cio1"con6111icos corno base para una buen¡¡ planificación y -

desarrollo econ6mico de las comunidades a fcctacl.:is. 
5 

Loe; rccnrsos forestales de la zona templada-coníferas fu~ 

damcntalmcntc-han sido los que mayormente se han explota

do en M6xico. Se ha logrado un mejor conocimiento de es-

tos ccosistem.:is, y os donde el manejo forestal puede es-

tar más controlado. Es ahí en los bosques de coníferas -

donde se bas;¡ pr.:icticilmentt' L1 activiuad forestal de Mé:'i 

co, incluimos aqul a la región forestal Cd.Hidalgo, Mi--

choac&n¡ con l.:1 ventaja de qu~ estos ecosistemas templa-

dos son relativamente simpJcs y robustos, donde <1dem5s es 

¡::os ible, con u:1 !rncn m;1n0jo y pl'.'0tecd.l'in, tener rcgirner.a-

5.- Ibídem p. 37. 
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ciones naturales nbundantcs. Pese a ello, de mdticra -

tradicional han sido trabajados en fonnn extractiva, 

sacando de ellos lo mejor, lo comercial, dejando en -

pie el arbolado <lecr~pito, enfermo y defectuoso, y -

especies curoo el encino y otras hojosas, que no tic-

nen mercado en i·léxico. Mediante et;te ¡n·oceso se ha ve 

nido a.ltcran(1o en for:rn.:i. muy gruvc 1~1 estructura y la 

composici6~. de los ecosistemas templc1do-fríos del 

pnfs. 

Como factor ..:or.iplcmentc1rio u la tenencia de terrenos 

forestales, los sistemas de producci6n forestal en M~ 

xico, hon npart:Hlo to ta lmcn te al campesino pobre, de 

los cuantiosos beneficios econ6micos que se generan -

en ellos. En la.s i·ocas oc.J.s i oncs, ~Ju l vo ,, 1 gunn cxccp

ci6n, 6 en que se ha pretendido impulsnr la participa

ci6n campesina en la producci6n forestal 6sta se ha -

venido haciendo sJ,.... promover un;1 base org;rnL1.<1 ti va cu 

yo,; rncc,,r. i s~~oo. fnnH~n t:cn y g;1rc1n ticen l;i de:nocrac ia in 

terna y la autonomía política, a la ve¿ que no han si 

do establecidos, 0n forma paralela, programas amplios 

de capncitaci6n técnica-administrativa a nivel de co

munidad, ni ha ~ido otorgada,cn la m.>yorfo (k los casos,U!lil 

6. En el afio de 1981, en la rcgi6n forestal de HuayaOJCOtla, --

Veracruz, los canpesinos Je la wna, conjuntaron esfuerzos -

para o::mstituir b Un.idad de Producx:i6n "i\dalberto Tejeda". 

Esta uni6n significó L1 culminación de una lal:or de praroci6n 

y asesoría llev,,da a cabo ¡xir la entonces Dirección General -

pc\r<' el Desarrollo Forestal de la Sl\ílll, cuyos cxtcnsionistas 

farrcntaron la partici¡hlci6n activa de los c.-ur1pesinos foresta-

les -en la <lefen«a de ict ¡xoducción de su,; parcelas boscosas. -

Otro ejenplo de e.poyo institocional lo mcontrairos en Zacatlán, 

Puebla, ¿ona en donde la SilRll, <1 través de la Subsecretaría Fo

restal y de la FaHna constituyó una organización de corte an-

presar.i :il con Ull'f'lia participaci6n de los dueiios y poseedores -

de los recursos forestales. 
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asesorfa honesta y comprometida, por parte de las ins 

titucioncs oficiales. En esas condiciones, todos los 

proyectos de desarrollo forestal campesino, son obje

to de manipulación dcmag6gíca y contribuyen a la dcs

moralizaci6n y desconfianza de los habitantes de las 

5rcas forestales del pa!s. 

En opini6n del economista forestal de FAO, Y.S. Rao,

para llev;u a cabo una actividad forestal comunit.:ii:ia, 

ser5 necesaria la rcscructuraci6n radical de las polf 

ticas, pr5cticas e instituciones forestales tradiciona 

les. 7 

El c&lculo del presupuesto de un programa para el desa

rrollo de una comunid¡¡d forestal, ímplic;:i que debe con

cederse import<Jncia especial al financiamiento del pe-

rfodo que precede a los aprovechamientos o realizaci6n 

de la produce i6n. !~uchas comunidades ,;,) s icn ten desalen 

tadas ante la plantación de 5rboles- debido esencialmen 

te a L, pcrspect.i va de tc11<.:r c¡c:c h,,. .. ~1- frente a los cos 

tos o a renunciar a la utilizaci6n de la tierra durante 

varios afios. Cl largo plazo de rendimiento de la silvi

cultura entrar5 inevitablemente en conflicto con las -

prioridades de la poblaci6n rural pobre que, 16gicamcn

te, tratar5 sobre todo de satisfacer las necesidades b& 

sicas inmediatas. 

~o es f5cil poder.dedicar tierras, fuerza de trabajo y 

otros recursos, con los que se pueden obtener alimentos, 

combustibles e ingresos inmediatamente necesarios, a la 

producci6n de madera de la que s6lo se podrS disponer -

dentro de muchos a11os. Lil silvicultura s6lo podrá intr~ 

ducirse a nivel oomunitario y continuar existiendo, si 

tiene en cuenta las necesidades reales de la poblaci6n -
8 forestal pobre. 

La mayor parte de los sistemas de uso de la tierra que -

funcionan hoy en d!a se ocupan exclusivamente de la pro

ducci6n de alimentos. 

7. UNASYLVA. Revista Internacional de Silvicultura e Industrias Fo-
restales, FAO, VOL. 37, !lo. 1985,p. 29. 

8. UNl\SYLVA. di. Cit. p. 34. 
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El desarrollo forestal se limita a las tierras que no son -

adecuadas ~ara los cultivos alimentarios o coMerciales y en 

las que no puede introducirse el rie~o. Por otra ~arte, no -

es fjcil oersuadir a las instituciones ~ablicas v locales -

que se ocupun del desarrollo comunitario u r¡uc cambien o am

ollen el ámbito de sus o~craciones e inclu~an a la silvicul

tura en su camoo de actividades. 

FinalMente, la tradicional ~rcocuoaci6n que ln silvicultura 

ha tenido hasta ahora por la conservaci6n y ordcnaci6n ~en

tradas en la producci6n de madera oara la industria, no tie

ne en cuenta las necesidades de la poblaci6n rural. Esa ten

dencia se refleja en la estructura, la dotaci6n y las priori 

dades ~resupuestarias de las administraciones forestales. 

Si su yuierG que la silvicultur~ rnntribuya a mejorar las 

condiciones de vi.,~;:i <ie Ll ''obl.<ci6n rnrnl, ser!i necesario 

una reorientaci6n radical que abarque desde la política, -

hasta los fundamentos t6cnicos misnos de esu discinlinu, ca

sando por udoptar una rrforma de la tenencia de la tierra de 

mayor a le anee o cumbio rle uso del suc lo. 9 

9.- Ibídem. p. 35. 
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SEGU~IDA PARTE: 

CAPITULO 4. 

CSTUDIO DE CASO 

REGION CD. ll IDALGO, l!ICllOi\Ci\N 

(situaci6n socioecon6mica y pr~ 
blem5tica forestal) 

En este apartado se prescntarún con amplitud los aspee-

tos socioecon6rnicos caru.ctcrísti(·"s rle la rcgi6n, lo cu.:il 

permitir& ubicar en su real dincns16n la situaci6n de los 

campesinos y definir la forma en ~uc cst~ llev~ndose a ca 

bo la relaci6n hombre-bosque. 

El estado de 11ichoac5n cuenta con un gran potencial Pn 

recursos forestales, suLdividido en cinco regiones, de 

las cuales la regi6n Ccl. lliclal.go ocupa el tercer lu<Jar en 

cuanto a importancia por su volumen y tipo de recurso fo

restal, tanto maderable como no maderable (resina). 

La regi6n limita al norte con el estado de Guanajuato; al 

noreste con el estado de uuur6taro; al 05tc y sur con ol 

estado de tléxico; ill suroeste con los municipios ele 'l'ir¡ui_ 

cheo y Tzitzio y al noroeste con los municipios de Quer6~ 

claro e Indaparapeo. 

La superficie total es de 590,507 hectáreas, las cuales, 

en relaci6n a la superficie total del estado de Nichoacán, 

representan, aproximadamente el 10\. 

Dentro de lbs climas que rijcn están: 

rrío Sub-húmedo llesotermo. Lo registran los -

municipios de Contcpec, Tlalpujahua, Senguio, 

Angangueo, Ocampo, Irimbo y Apcr~ en su totali

dad y en gran parte !li.dalqo, Zi :ácuaro y Epita

cio Huerta. 

·remplado Sub-húmedo mesotermo. s~ rresenta en -

los municipios de Tuxpan, Jungapeo, Juárez, 

Zinap&cuaro, Maravatío, Hidalgo y Zitácuaro. 

51 
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Cálido Sub-húmedo tropical. Se encuentra en 

los municipios de Tuzantla, Susupuato y Ju~ 

rez. 

La regi6n cuenta entre su potencial hidrol6gico con -

varios rí0s de cierta magnitud de afluencia, una gran 

cantidad de arroyos permanentes y corrientes de aguas 

broncas. 

El 5rea es atravesada en qran parte de su superfi-

cie por la Sierra N.:idre Occidental, la cual termina 

en el estado de Michoac5n; por la Sierra Madre del -

Sur, que aquí se inicia y por el Eje Ncovolc&nico, -

que cruza una parte importante del estado. 

La vegetación forestal est5 constituída por una mez 

cla do~inante de pino-encino, en la que se incluyen 

adcm5s especies de Cupressus y otras especies de ho-

josas, ']UC C!1 co;:jt.:.r:tl; re:¡ . .>J:0.st..:11Ldll el bosque econ6mi 

comente m5s importante de la rcgi6n. 

De la superficie total, la mayor proporci6n est& a~

tualmcnu, 11t i l izada en :ictividadcs ogrícolas y gana

deras con lBl,GSO y 209,JGS hcct5reas, que represen

ten el 30 i y lG i del total de la superficie regio

nal, respectivamente. 

~l &rea forestal alcanza las 127,466 hectáreas (221 

del total), de las cuales, 92,438 pueden considerar

se como superficie comercial a corto plazo. 

El 12% restante, 72,018 hectáreas, esta dedicodo a -

otros usos. 

La regi6n cuento dentro de su territorio con un tra

mo de cierta magnitud del ferrocarril México-Uruapan. 

Tiene una red de caminos y carreteras b~stante acep

table, destacando: néxico-~!orclía-Guadalajara; Cd. 

Hidalgo -Tl .. Ir uj .ihua; z i tácuaro-Tuzantla; Zi t&cuaro

Angangueo y Zinapécuaro-i!aravatío. 
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Todos los municipios de la región Cd. Hidalgo !lich., 

cuentan con servicio de energln el6ctrica, lo cual no 

significa que todas las comunidndes lo tengan. Parad~ 

gicamente la energía generada en las plantas estable

cidas en la entidad, podrfa cubrir f5cilmentc todas -

las comunidades de la zona, sin e~iargo, no es satis

fecha totalmente la demanda regional pues estn encrgla 

es canalizada a otros estados del centro del país. 

La regi6n en estudio tiene nueve administraciones de 

correos. 

Las oficinas telcgr5ficas solo en doce poblaciones -

existen. 

En general la atenci6n y asistencia m6dica que prestan 

los servicios de salud en la zona presentan deficien-

cias de consideraci6n, así por ejemplo, los servicios 

coordinado~ de salud pGblica del estado (S.S.~.), aun

que no tienen límites en cuanto al nilinero de derecho

habientcs, no cuenten con el nGmero suficiente de ins

talaciones y personal m€dico. 

Los servicios ~ue dan las clínicas del Instituto t~xi

cano del Seguro Social (IMSS) incluyen consulta exter

na y urgencias. Presentan el inconveniente de su poca 

cobertura poblacional. 

El nGmero de derecho-habientes del Instituto de Segur! 

dad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE), es aun menor que el del IMSS. 

SegGn el X Censo General de Poblaci6n de 1980, la po

blaci6n total de la regi6n fufi de 393,223 habitantes;7 

Cifra que representa aproximadamente el 131-de lapo-

blaci6n estatal. 
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La densidad de población fu6 en 1970 de 50.6 habitantes 

por km2, aumentando para l'Jílü a G7.2 hab:;/km2. Los muni_ 

cipios que presentan mayor densidad son: Ocampo y Zitfi

cuaro, en virtud de que sus cabeceras son centros de -

gran actividad econó~ica este Gltim0, y de gran imror-

tancia forestal el primero. ConLrastandc,cl de Tuzantla 

registra una densidad Je apenas 19.~ habs/km2. 

De acuerdo a la investigación directa que se realizó -

en las zonas forestales de la región, se detectó que de 

las familias entrevistadas, el 44.71 de sus miembros e

migran hacia otras regiones o estados; siendo las cau9as 

principales de este fenómeno: falta de fuentes de traba

jo, insuficier:cia de escuelas y la baja productividad de 

las actividades agropecuarias. 

tl GO' de la cmisración es de car&cter temporal, con pe

r[odos que van de 1 a 6 meses; desarrollando actividades 

principalmente eventuales que requieren <le poca especia

lización de la fuerza de trabajo (albañiles, jornaleros, 

etc). 

La región presenta una importante característica, en 

cuanto a la edad de sus habitantes, el predominio de j~ 

vencs ~ nifios; ya que el 71.91 de la población total es 

menor de 29 años; lo cual plantea la posibilidad de con 

tar en un futuro próximo con abundante fuerza de traba

jo. i\un cuando el 50. 3% <.le l.:i población es de sexo fem!?_ 

nimo, lo cual reduce sustancialmente la fuerz11 de traba 

jo real, puesto que los patrones de educación tradicio

nal y de organización familiar imperantes en la región, 

marginan la partici~ación de la mujer en 111s activida-

des productivas remuneradas. 

El nivel de escolaridad es muy baja, ya que apenas el -

7.7% ha continuado estudios [lor enciua del nivel prima

rio. 
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Los centros educativos m5s importantes, se encuentran 

naturalmente en los municipios de mayor poblaci6n: Zi

t~cuaro, Cd. !!idnlgo, tlaravatío y llngangueo.El índice 

de analfnbetí.smo equivale al 25. 3~. de la poblaci6n to

tal. 

El 45.41 de la poblaci6n no tcrmin6 su instrucción e-

lemental, s6lo el 10.4! lo ha hecho, esto significn -

que de cada cinco personas que inician sus estudios, -

solamente uno termina la primaria. 

Ln producci6n agr{cola campesina es en su mayoría para 

la subsistencia. 

El cultivo de la tierra es familiar, ya que el 06% de 

L:i fuerza de tre1k1jo utilLcuda procede de la familia 

y s61o un 14% ne contrata en forma eventual. Cl que -

sea tan reducido el nGmcro de cam?esinos que util! 

zan el trnbajo ele jon1alero;;, s..; deLe :orincip;:llmcnte e1 

la situación tan ?OCO rentable de la producci6n asríc~ 

L:i. 

La producción r11' s11hsist-0ncl:1 h.1ce rnuy diffcil paqar -

salurios cü.:..L1 VQZ m5s clevndos a consecuencia dol au--

mento en el costo de la vida. 

Por cstc1 razón, L1 ayuda mutua entre los campesino:; al 

realizar sus labores es muy usual, alternindose en las 

actividndes de sus parcelas, evitando así el empleo de 

jornaleros. 

Uno de los aspectos m&s complicados y difíciles de so

lucionar, no sólo en la Fegi6n Cd. Hidalgo, t!ichonctín, 

sino en casi todo el país, es la definición de la tc-

nencia de la tierra. Los orígenes de estn problemática 

se remontan en algunos casos a la 6poca virreinal, y -

en la actualidad son un ~reducto de la lucha por la 

tierra, en la cual tuvo y tien•' una <Jran incidencin el 

manejo burocrático por parte del Estado, para atenuar 

las contradicciones entre campesinos y la gran burgue

sía agraría, propias de un desarrollo capitalista. 
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Gustavo Esteva en su estudio sobre la crisis rural de -

~lxico apunta: "El conflicto se hn desarrollado en las 

formas mis variadas, aunque sus componentes de violen-

cia se generalizan y tienden a intensificarse, real o -

potencialmente. Las invasiones de tierra son hechos co

:idianos; aunque reciben mayor dlfusi6n las que realizan 

los cam[>csinos parl1 rcc~pcr~r l~s ti0rras ~le que h~n si

do despojados, parecen m&s frecuentes las que llc~an a -

~abo ganaderos y otros agentes, que entre otras cosas -

aprovechan el rezago agrario (las hoct5rcas repartidas -

s61o en el papel) o la indefinición jurídica r,uc· preval~ 

ce en e:-:tons¿is .Src.J.~~ ., que cchun n\.:u10 dír.1:-ctnmcntc de lll 

:ucrza, pai·Ucular o pública. Junto a <~stos hechos, gen!?_ 

ralmcnte brutales, se desarrollan muchos otros, que mu-

chas veces adoptan formas de gran sutileza. No por ello, 

0~pero, dejan de ser s{ntoma y expresi6n de un conflicto 

;~rofundo, unil ault::nLi.cci tl i.sputu put" l.J :"!·~c-lón- como lo -

~a denominado un dcslacado analista- que a cada paso des 

::arda, o .Jmcnar.ct do~;hord,1r, el plano político en que in

tentan desahogarse las contradiccioncs".
1 

En nuestra zona do estudio, ol tipo de propiedad predo-

~inantc es el ejidal- comunal, que en conjunto represen

ta el 74• del total, un 171 lo constituyen pequc~as pro

piedades y el 91 restante no poseen tierras. 

l. Gustavo Esteva!' que hay detrás de la crisis rural", p. 682. 
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La regi6n Cd. Hidalgo, se caracteriza por tener un -

rt!gimen de propiedad emimnter.iente ejidal. r,os resu.!:_ 

tados obtenidos en la investigaci6n indican que a ni 

vel ejidal, el 65i de los adjudicatarios poseen como 

máximo cinco hect5reas de tierra cultivable. Esta -

misma situaci6n se presenta en las extensiones bosc~ 

sas cuando han sido parcelizadas, lo cual origina n~ 

veles de productividad agrtcola y forestal muy bajos. 

La producci6n de madera se ve afectada por varias ra 

zones, que no permiten un aprovechamiento 6ptimo del 

recurso, algunas de las cuales ya han sido explicadas 

anteriormente; entre 6stas deslücan las deficiencias 

legales en relaci6n al tipo de tenencia, que por in-

fluir en cuanto a la posibilidad de obtener permisos 

de aprovechamiento, desquician enormemente las rela-

ciones sociRlPs de producci6n en la zona. 

En este intrincado contexto de la tenencia de la tie

rra, surge una inquietud, con relaci6n a los campesi

nos y a su participacl6n en el desarrollo del país. -

Las condiciones sociales, ccon6micas y políticas por 

las que atraviesa el agro mexicano producen plantea-

mientas concretos, por parte de los especialistas del 

Srea rural, acerca del modo de organizaci6n campesina 

mis conveniente para acabar con la crisis. 

No se trata tanto de organizar a los c--,esinos como 

de crear las condiciones i:<u-¡¡ CJUe sus propias organiza--

ciones productivas y sociales les abran una vía de li 

beraci6n. 2 

2. Loe. cit. 
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El regímen de pequeña propiedad se presenta en forma más 

acentuada, en aquellos municipios que son polos econ6mi

cos, y que concentran una gran parte de la producci6n -

agrícola de la región. 

La actividad pecuaria no tiene una gran importancia ya -

que dado el nivel de ingresos de la mayoría de los camp! 

sinos, son pococ los ~uc adquieren c<lbc~~s de ganado pa-

ra dedicarse a la actividad comercial, estos generalmente 

son pequeños propietarios (y aGn la combinaci6n pequeño -

propietario- cjidatario), que tienen un número suficiente 

de hect&rcas para el cultivo y agostadero. 

En la investigaci6n de campo, a nivel cjidnl se encontr6 

que un 54% de los canvcsinos poseen ganado. Un B71 corres 

pande a ganado bovino, con una mayor participaci6n por -

parte de la ganadería para leche. 

El resto lo constituyen ganado porcino, caballar y asnal. 

En relación a la avicultura, es importante mencionar que, 

la generalidad de las familias campesinas poseen animales 

dom6sticos, como una ay~d~ a s~ dicta alimenticia y exce2 

cionalmente con fines comerciales. 

La actividad industrial. es baja, los principales estable

cimientos que existen son de tipo forestal, aserraderos, 

mueblerías, talleres. Ademls de algunas industrias de ti

po extractivo y de manufactura de vestuario y elaboraci6n 

de alimentos. 

Los productos forestales maderables que se extraen en la 

zona son trozas, brazuelo y leñas. Siendo las especies -

rnis utilizadas en orden de importancia: pino, oyamel, -

cedro blanco, encino y otras hojosas. Los aserraderos e 

industrias establecidas en la región inciden considera-

blemente en las fuerzas del mercado,<le.':>ido a su roder financiero 
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que les permite r•bsorber enormes vol(lmenes de productos 

forestales. 

El producto forestal no maderable que se extrae es fun

damentalmente la resina, la cual se obtiene de especies 

del gfinero Pinus; sobresaliendo: Leiophylla, Teocote, -

ílerrerai, Lewsani, Pseudostrobus, Tenuifolla, Douglasina, 

Montczumae y Micho<icana, entre otras. 

Conforme a los dat?s obtenidos en las empresas mues---

treadas, el r:oasurno actual de productos fot·estalcs mad~ 

rablcs esti:nado en la n~<ji6n, ,1scicnde a GBl,911 113r. -

anuales, con la siguiente composición por especies, pino 

72.7%, oyamel 13.61, encino 9.3% y otras especies no es

pecificadas 4.41. Dicha composici6n se debe a que si 

bien en los bosques de la regi6n las especies predomina~ 

tes son el pino y el encino, este Gltimo, dadas sus cara~ 

terísticas físicas no es muy apreciado por la mayoría de 

las industrias, a diferencia del pino y el oyamcl, que -

son las especies mSs demandadas. 

El producto forestal maderable que presenta mayor deman

da dentro de la regi6n, es la madera en rollo, la cual -

absorbe el 88,9'/, del consumo total, en tanto que la mad~ 

ra aserrada alcanza apenas el 7. B'l y el consumo de tri-

play y tableros agloneradosel 3.3i. Esto se debe princi-~ 

palmente a dos causas: la primera es que adem5s de los -

aserraderos, existen muchos talleres que se dedican a pr~ 

<lucir madera aserrada, por considerar esta actividad m&s 

rentable, y la segunda es que algunos talleres se han vis 

to precisado,, a consumir madera en rollo, debido a los 

contínuos problemas de escasez a que se enfrentan para ob 

tener madera aserrada. 
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Tal distribuci6n es fiel reflejo de la estructura indu~ 

trial imperante en la regi6n, donde la actividad predo

minante es el ascrrfo, lo cual ha dado lugar a una ine

quita tiva distribución de las materias primas forestales, 

provocando graves problemas de abastecimiento principal

mente para la pequefia y mediana industria. 3 

La industria resinera en la región, cuenta en su conju~ 

to con una capacidad instalada para procesar 32,442 to

neladas de resina al afio, esto es considerando Gnicamcn 

te un turno de trabajo de ocho horas y 300 d{as al a~o 

en promedio. Sin embargo, solamente se procesaron en -

promedio 17,519 toneladas anuales: lo cual representa -

una capacidad instalada ociosa del 461; esta subutiliz! 

ci6n de la capacidad productiva, trae consigo un incre

mento sustancial en los costos de producci6n y por con

siguiente, resta ca1pctit.i.vi<.!..1u ¡1 estos productos tanto -

en el merc.:ido n<tcional como en el lnL·:>rnacion:il. 

El abastecimiento de materias primas hacia los centros 

de consumo est~blecidos en la regi6n presenta ciertas -

características, lds ~ualos van de acuerdo a los cana-

les de distribuci6n utilizados, que bien pueden ser in

directos o directos, recurriendo a los primeros el ----

61. 21 del total de los empresarios y artesanos entrevi! 

tados, en tan~ que el 38.Bi restante utiliza canales -

de distribución indirectos. 

3.Cclro ya ha sido irencionado en los capítulos anteriores, la capa
cidad utilizada es muy baja en relación a la capacidad instalada, 
siendo las cnusas principales: insuficiencia de materia prill\c>, -
heterogeneidad del sector forestal, obsolescencia de la maquina
ria y equipo, falta de capacitación técnica, inestabilidad de la 
fuerza de trabajo y en general por falta de integración de la in 
dustria y la desorganizaci6n del proceso pr~uctivo. 

* En 1980. 
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Cuando se utilizan canalce <le dietribuci6n indirectos, -

los poseedores del recurso venden la milteria prim.:i ya -

sea a contratistas o rentistas 481, o bien a intermedia

rios 12%. 

En los casos en que la venden a rentiatas, ~stos solo -

les pagan el derecho nl monte ya que la compra de madera 

se realiza generalmente en pie, siendo los contratistas 

los encargados del proceso de cxtracci6n, transporte e -

industrializaci6n, marg1ndndolos así de la transforma--

ci6n de su recurso. 4 

En algunos otros casos en que los poseedores venden al -

intermediario, 6ste paga precios muy bajos por la mate-

ria prima, la cual consiguen casi siempre en los lugares 

en donde los carnpesinoe tienen una deficiente organiza-

ci6n, lo que hace dificil que puedan aprovechar su recu~ 

so, por lo que se ven sujetos n mnlbar<llarlos c0n el pr~ 

mer comprador que se les pre sen te. Es t<l mo<lal ic1Ml impl i.

ca a un mayor número de personas en el proceso de comer

ciali zaci6n, por lo que incrementa notablemente los pre

cios del productor al consumidor, adcmfis de propiciar el 

acaparamiento y la escasez. 

Cuando el abastecimiento se realiza en forma directa, -

los poseedores del recurso, adcm~s de ser permisionarios, 

canalizan la materia prima hacia sus propios centros de 

transforrnaci6n que pueden ser aserraderos de gran capa-

ciclad, como en el c<Jso de las uniones ejidales o de pe-

queHos propietarios. Esta forma de distribuci6n de mate

ria prima hacia las industrias es la n5s conveniente de! 

de el punto de vista del campesino forestal, ya que los 

4. Esta m:Xlalidad de abastecerse es canún para los empresarios que 
cuentan con una gran capacidad econárúca que les permite acapa
rar permisos de aprovechamiento, transporte y por lo tMto na-
terias primas. IV:1er.iás, en ocasiones los rentistas obtienen el -
contrato con los dueños del rosque, por medio de engaños, y -
frecuentarente utilizan irracional.Irent.f! el peLmiso. 
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duefios del recurso participan en todo el proceso, reducien

do considerablemente sus costos de operaci6n al prescindir 

de intermediarios y contratistas. 5 

Los datos obtenidos en rclaci6n al consumo dom6stico de la 

madera en la regi6n Cd. Hidalgo presenta ciertas limitaci~ 

nas, debido a que los campesinos entrevistados temen que -

sus respuestas puedan perjudicarlos de alguna manera. En -

cuanto al criterio utilizado para determinar el volumen de 

le~a que tiene una carga, se prescnt6 tambi6n cierta limi

taci6n, pues el tipo de carga varía de un municipio a otro. 

Sin embargo se analizaron las diferentes opciones, y se -

obtuvo información bastante confiable, pués se compararon 

los resultados con los datos de otras regiones con caractc 

rísticas similares a los de nuestra zona de estudio. 

El empleo de leña o carb6n como energético, se presenta e~ 

rno única opci6n a los habitantes de las &reas forestales -

por la incapacidad econ6mica para hacerse de enseres ade-

cuados que cubran ostas necesidades de energía ya que s6lo 

el 25'1. de l¿¡s familias de la regi6n utiliza gas o petr6leo. 

Por otra parte, la facilidad con que hacen uso, algunas ve

ces irracionalmente, del recurso maderable que se ecuentra 

tan cercano, vuelve important{simo este aspecto de la uti-

lizaci6n de la madera con fines domésticos, pues los volúm~ 

nes que se consumen son, según la investigaci6n realizada, 

similares a los volúmenes aprovechados con fines comercia-

les. 

5, Los pequeños industriales que no son mierrJ:iros de alguna uni6n o 
asociaci6n, ¡:or lo regular se ven precisados a recurrir a inter 
mediarios e incluso a las explotaciones ilegales y al contr~ 
do, caro único medio para lograr el abastecimiento de sus tall_i:: 
res. 
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En relaci6n a la cantidad de cargas de leña que se cons~ 

me en la regi6n, la investigaci6n en la zona arroj6 un -

promedio de 0.225 m3r, semanalmente por familia de 6 --

miembros, volúmen que incluye la utilizaci6n de tejama-

nil, postes y morillos y nos da un gran total de 11.73 -

m3r de consumo doméstico familiar de m;1dera anualmente. 
6 

Se han llevado a cabo estudios sobre el uso doméstico de 

la madera, tanto por asociaciones civiles como por orga

nismos públicos, los cuales, mediante la utilización de 

métodos específicos de investigaci6n, han llegado a con

clusiones bastantes similares a los resultados que arro

j6 la nuestra en la zonu. lndependicntemen te de l.:1s ci-

fras obtenidas por aquellos y las que, en forma represe~ 

tativa se obtuvieron con la muestra del trabajo de campo 

realizado en la regi6n Cd. Hidalgo, cuyos volúmenes as-

cienden a 556,259 metros cúbicos anuales, este hecho nos 

indica que existe una relaci6n directamente proporcional 

entre el consumo doméstico y el aprovechamiento comercial 

maderable en nuestra zona de estudio. 

Para ejemplificar la importancia que la utilizaci6n de -

leña tiene en las &reas forestales, en el estudio "Agri

cultura Año 2000" realizado por FAO, Organizaci6n de los 

Naciones Unidas para la Agricultura y la ~limentaci6n, -

en el capítulo dedicado a las actividades silvícolas en 

el mundo, se dice que de los 1,250 millones de metros c~ 

bícos de madera y productos de ella que consumen los 90 

países subdesarrollados incluidos en el estudio, 1,000 -

millones se emplean como combustible, determinando que -

1,500 millones de personas que habitan en estos países

incluído M6xico- dependan de la lefia para cocinar su ali 

mento diario y para fines de calefacción, 

6. Una carga-bestia igual a 100 dm3 de madera. 
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En nuestro país se tiene una merma anual de superficie ar

bolada de 200,000 hectáreas,superficie que representa el -

1.23% del total nacional. 7 

El estudio de FAO alerta sobre las reservas mundiales de -

madera y muestra una aguda preocupaci6n por el problema 

descrito, pues se considera que la dernanda de leíla como 

combustible y la prcsi6n sobre la limitada cobertura fores 

tal, constituyen una amenaza sobre el recurso, así como a 

la agricultura y el medio ambiente. Todo lo scfialado resul 

ta dramáticamente cierto, pues se ha demostrado claramente 

que no existe ninguna fuente de energía que pueda susti--

tuir a la lefia en la vivienda rural de los países subdesa

rrollados, al menos en un futuro pr6ximo. 

En el estado de Hichoac&n la industria resinera tiene dos 

aspectos relevantes, corno fuerza de trabajo permanente y 

corno generador de divisas para el país. 

Es indudable que de los aprovechamientos forestales, el -

que mayor fuerza de trabajo ocupa es el resinero, con la -

ventaja de que el campesino realiza las labores en su pro

piedad, sin tener que trasladarse largas distancias, y pu~ 

de atender simultfincamente, con ayuda de su familia, en su 

ejido o comunidad, otras labores agrícolas, ganaderas, ar

tesanales o comerciales, y muchas veces colaboran tambifin 

en la recolecci6n de la resina y aun en las "picas•. 8 

La actividad de explotación de la resina en la regi6n ca.
Hidalgo, Mich, se realiza de manera intensiva,encontrindo

se casí la totalidad de los pinos aprovechables en resina

ción. SegGn datos obtenidos en lQ investigación, las acti

vidades de explotación de la resina ocupan al 181 de las -

familias de la región. 

7. Datos tcr.iados del Inventario !Jacional rores tal, 1980. 
8. Situación de la Industria !lesinera en !léxico. I. N. I.F., S.F .F., 

S.A.R.H. , 1977 I p. 74. 
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La Uni6n de Resineros proporciona el dato de 13,000 jefes 

de familia empleados en la industria de extracci6n y ---

transforrnaci6n de la resina, solamente en el estado de M.!. 

choacán. Este dato parece acertado, pero debe aclararse -

que s6lo un reducido níl-ncro de trabajadores dependen to-

talmente de su trabajo en el bosque, sean duefios, poseed~ 

res, peones o asalariados. 

Sin embargo, esta actividad p.:ili¿¡ un poco la dificil si

tuaci6n econ6mica que existe en las zonas rurales foresta 

les, en donde no hay m5s fuentes de ingreso, que las que 

proporciona una raqultica ganaderla y un¿¡ agricultura a-

leatoria. 

Como generadora de divisas la industria resinera tiene -

gran importancia, pues los productos primarios de su des

tilaci6n, aguarrás y brea, son motivo de exportaci6n en -

proporciones variables, segGn la demanda internacional, -

pero que generalmente alcanza el 70i de la producci6n. 9 

SegGn datos proporcionados por el subsector forestal, la 

producci6n nacional de resina en 1984 asccndi6 a 32,579 

toneladas, siendo el estado de Michoacán el principal pr!?_ 

ductor con el 84.3% de esa producci6n. Sin embargo, las -

expectativas de la industria resinera en cuanto a aumentar 

el nGmero de empleos y productos destinados a la exporta-

ci6n son inciertos por las oscilaciones que presenta anual 

mente su producci6n. 10 

9. Ibídem. p. 75, 
10. En el m::s de julio de 1985, la Secretaría de Agricultura y Recur

sor Hidráulioos anunci6 un aunento en la producci6n de resina pa
ra el año 1986, a pesar de ello los aunentos que se pronostican -
oo van de acuerdo a la realidad, pues del año 1983 al 84, la pro
ducci6n de resina tuvo un decrarento del l6,3'l., mis de 6,000 tone 
ladas. Excelsior, 31 de julio de 1985, p. l. c. -
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Los negativos efectos de estas oscilaciones se hacen notar 

en nuestra balanza comercial de pagos, pulls como producci6n 

dedicada blsicamente a la expotaci6n, la resina se ve suje

ta a las contracciones Jel mercado internacional. Actualmen 

te se presenta una corriente de exportaci6n de productos d! 

rivados de la brea, todavía en pequefia escala que en un fu

turo puede reducir considerablemente la exportaci6n de brea 

cruda. 

Las actividades de resinaci6n en las zonas boscosas de la -

regi6n Cd. Hidalgo ocup;:rn al mayor número de campesinos fo

restales del país, pero según la información captada, para 

estos mismos campesinos, dichas actividades no representan 

una opci6n para dedicarse permanentemente a estas labores -

como actividad principal, sino solamente como ayuda comple

mentaria a sus ingresos. Los esfuerzos por volver funciona

les y oprrativ~mPntr rficirntrs lns rstablncimlentos indus

triales de tipo cjidal y comunal, en la transformaci6n de -

la resina, con el objeto de dar nwyor valor agregado a los 

productos primarios, chocan la mayor de las veces con una -

mala administraci6n e ineficiencia b~rocr&tica, que impide 

a duefios y poseedores del recurso forestal obtener mejores 

ingresos en la explotaci6n de la resina. 

La situaci6n del "cuartelero", asalariado forestal dedicado 

a a~tividadcs de resinaci6n en el bosque, es infinitamente 

m&s difícil que la del campesino forestal, pufis su posici6n 

con respecto a la actividad de explotaci6n de la resina se 

plantea doblemente desventajosa: el industrial, opera su -

establecimiento para procesar la resina a niveles bajos con 

respecto a su capacidad industrial instalada y con un alto 

grado de pérdida por la utilización de maquinaria y equipo 

obsoletos. 11 

11. Para darse una idea del ingreso que percibe el resinero en la re
gi6n basta rrencionar que en proredio recibe $ 28,000 anuales, que 
equivalen a 5,500 kgs, de resina multiplicado 1.XJr $ 5 (precio 1.XJr 
kg. en 1980). Según datos obtenidos en la investigaci6n de cant.X>· 
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Entonces, la 16gica de la producci6n capitalista le 

aconseja obtener una mayor cantidad de resina, cosa que 

debe hacer al mismo tiempo que pagarla al precio más b~ 

jo posible. Finalmente es en el recolector en quien re

cae el mayor peso de todo el proceso, pues para obtener 

un ingreso menos raquftico debe resinar una cantidad ma 

yor de pinos, eictralimiUíndose en cuanto al número de -

cara e permitido 

ño al bosque. 

0n cada &rbol, con el consecuente da-

Para señalar los aspectos de mayor significaci6n social, 

es importante mencionar algunas caracterfsticas comunes, 

tanto en la zona de estudio, como en el estado de Micho~ 

c&n. En primer lugar, el tipo de un16n corresponde al 

denominado núcleo patriarcal, donde las decisiones se 

centran en el padre de familia, ya sen 6ste el tronco de 

varias fnmilias o u11.:i ir.di·:idual. 

Concretamente en la región Ciudad Hidalgo, un gran por-

centaje de la población presenta estas características: 

el individuo tiene un comportamiento tradicional, apega

do a las costumbres. 

La base de la organizaci6n social es el parentesco, y la 

unidad familiar como la única posibilidad de acci6n.r.l -

ejido, es para la población, no una forma de lograr uni

dad, sino sólo un instrumento individual de producción. 

Las creencias religiosas poseen más influencia que los -

organismos de Estado, al interior del núcleo familiar, y 

pueden determinar en cualquier momento su comportamiento 

social. 

Muy difícilmente la mujer puede desarrollar alguna acti

vidad productiva remunerada fuera de su casa, el prejui

cio masculino y la inexistencia de oferta de trabajo, lo 

impiden. 
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Formalr.iente los problemas de lu comunidad interesan a to-

dos, (96i de asistencia a asambleas). Pero de hecho, la -

mentalidad individualista vence las intenciones de cooper~ 

ci6n, cualquiera que sea la instancia que convoque; pues,

el individuo se ve obligado a buscar la forma Je acarrear

se los medios de subsistencia para su familia, y por tunto, 

muy pocas veces se preocup6. 1)0r l.os problemos que pudieran 

tener los demlis, lrns ta que le afectan de ta 1 modo en su -

persona o familia, y es s6lo entonces que tiene que hacer

les frente. 

Junto a la influencia estatal en el medio rural, por con-

dueto de las organizaciones campesinas oficiales surgen en 

la regi6n Ciudad Hidalgo grupos organizados de diversa ín

dole. As[ por ejemplo, el 56\ de la poblaci6n tiene conoci

miento de la existencia de grupos en sus nQcleos de pobla-

ci6n. Teniendo la mayor incidPncia, la formación de grupos 

escolares (30!), y grupos religiosos (27%), existe otra 

gran cantidad Je grupos que de alguna manera participan en 

la dinámica social y política de la regi6n, éstos son: gr~ 

pos polfticos 13% 1 junta de vecinos 12%, asociaciones pa~ 

ticulares 11\, y otros tipos de organizaciones 7%, estos 

grupos crean en cierta forma una conciencia de unidad al -

interior de las comunidades, aunque su influencia corno --

fuerza política sea mfnima. 

La participación de la clase obrera, organizada como tal -

en sindicatos es mínima, lt, esto se debe en primer lugar 

a la poca actividad fabril de la regi6n, y también, a la -

deficiente capacidad organizativa de los trabajadores agríco-

las. 

La actitud de los habitan tes de las áres fo res tales de la reg. Cd. !!ida~ 

go,:,..i.ch,con respecto al aprovechiul\Íento del tcsque,se da on ftmción de su 
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posici6n de clase. Así se tiene, que aquellos que se 

ubican en los lugares más bajos de la pirtimide social 

rural, en donde se incluye a jornaleros agrícolas, -

trabajadores si lvícolas, sub-empleados f abr .iles y des~ 

cupa~os, se mantienen como reserva de fuerza de traba

jo en relaci6n a los aprovechamientos forestales actu~ 

les y futuros, por el hecho de no poseer terrenos fo-

restales, con la esperanzad;:; lograr que se les ocupe, 

ya sea en las act.ividaden del monte, o en aserraderos 

o talleres que tengan que ver con el aspecto forestal. 

Cabe incluir aquí n los ejidatarios con una parcela 

agrícola. cuya extensi6n no les pcnnitc subsistir y 

16gicarnente tienen que vender su fuerza de trabajo, en 

el periodo de tiempo comprendido entre la cosecha y el 

inicio de las labores del siguiente ciclo temporalcro. 

La experiencia, que el contacto directo con el bosque 

y su manejo les da a estos trabajadores, puada ser a-

provechada mediante la capacitaci6n t6cnica con perso

nal especializado, para lograr formar verdaderos expe~ 

tos que en un futuro cercano logren dar instrucci6n a 

nivel forestal, tanto a dueños de bosque corno a c.:ampe

sinos en general. 

El siguiente estrato es el de los campesinos con parce

la agrícola y extensi6n boscosa a la vez, este nivel -

de campesinos medios, tiene siempre una actitud abier

ta al aprovechamiento actual o futuro de sus bosques, 

a condición de que dicha explotaci6n le reditfie utili

dades que satisfagan sus pretenciones, evitando la in

termediaci6n que impera en los aprovechamientos hasta 

el momento en la región. 

Su proposición concreta, es en el sentido de que se -

les de libertad de aprovechar su predio como mejor les 
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convenga, y tratar directamente con el comprador de -

sus productos. Es decir, plantean una situaci6n ideal 

de libre competencia, sin tornar en cuenta que, en ge

neral, su 5rea boscosa ejidal no cst5 parcelizada, y 

aGn estándola, no toman en cuenta el gran problema -

que representa el f inunciamiento para lograr un apro

vechamiento individual. 

La posición de los pequeños propietarios acomodados -

en lo que al aprovechamiento se refiere, es evidente

mente ventajosa. Su misma situaci6n económica,les a-

bre las puertas del financiamiento. Las utilidades que 

la actividad agropecuaria les brinda, les ofrece las 

posibilidades de invertir en otras áreas como la sil

vícola, constituirse en socios de grupos privados que 

explotan el recurso y lo industrializan, y en general 

les permiten influir Pn todos los niveles de la acti

vidad económica de la región. 

En la Re.gi6n Cd. Hidalgo, Michoacán, se ejemplifica -

una situnci6n que acontece a lo largo del país: una -

creciente marginación acentuada por la crisis económ~ 

ca actual, que pone en evidencia una desorganización 

campesina, la cual no favorece su presencia política 

y económica en el campo mexicano. Los habitantes de -

las áreas boscosas de 111 región, ven frenado su desa

rrollo por la acci6n de los organismos ue F.stado que 

inciden en dichos zonas, La actitud de los grandes 

propietarios capitalist11s, empresarios madereros y 

las organizaciones estatales agropecuarias y foresta

les es fundamentalmente hostil a los campesinos de -

áreas forestales. A pesar de ser ~stos últimos, los -

principales duefios y poseedores del recurso forestal, 

parad6gicamente, son quienes menores beneficios ob--

tienen de la explotaci6n del bosque. 
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CONCLUSIONES 

La participaci6n del Estado mexicano en el -

campo, ha impulsado la agricultura capitali~ 

ta y consecuentemente ha deprimido n ln cam

pesina. Este hecho tiene su 0xpliczición,por 

un lado, en el constante y progr0sivo desma~ 

telamicnto do l~~ organizaciones campesinas, 

a su control político por parte de~ Estado y 

a la creciente paupcri~aci6n causado por la 

crisis econ6mica actual. Por otro, se en--

cuentra contrastando la influencia y peso e

con6mico de las clases capitalistas dominan

tes en el campo. 

El cambio en las relaciones de producción se 

d0be atribuir, entonces a la posici6n pol[t! 

en del partido en el poder, d ~u conpromiso 

de mantener el statu quo; y tldam5s, n la ne

cesidad de inincrsi6n del trabajo y produc--

ci6n campesinos a la din5rnica del proceso c~ 

pitalistn, restando con e~to occi6n, autono

mía y poder de presión a las organizaciones 

campesinas, debilitando adn m5s a las clases 

desposeídas, y en consecuencia minimizando -

su presencia polftica. 

La intervenci6n y rarlicipaci6n del Estado -

resulta !negable; del mismo modo que no se -

puede negar que su funci6n ha sido, desde la 

evidencia de la crisis en el campo -dficada de 

los 70-, la de adecuar los mecanismos gubern~ 

mentales en beneficio de las minorías dominan 

tes, y su posición no ha contribuido al desa-

71 
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rrollo econ6mico del país, y sí en cambio ha 

favorecido el fortalecimiento de los desequ~ 

librios estructurales. 

En la actividad forestal, concretamente, ha 

impulsado la oxplotaci6n de los recursos fo

restales m3dcrablcs y no maderables; la pro

ducción de grandes volúmenes evidencia un in 

ter6s cspecffico en mantener y reproducir el 

mercado nacional, donde el control industrial 

se encuentra en poder de grupos financieros -

y grandes empresas madereras con capital alg~ 

nas veces trasnacional. 

A nivel de desarrollo forestal campesino, las 

conclusiones son los siguientes: 

l. La actividad forestal en México se lleva a ca 

bo atendiendo a una indiscutible oricntaci6n 

capitalista, donde las acciones del Estado -

tienden a moderar los conflictos que se pre-

scntan en las zonas forestales, por su evide~ 

te apoyo hacia el proyecto de desarrollo in-

dustrial capitalista, el cual atiende b&sica

mente las necesidades industriales del país, 

y fundamentalmente, por la pol[tica ccon6mica 

de las instituciones financieras internaciona 

les. 

2. El proyecto de desarrollo forestal comunitario, 

que hace apenas una d6cada planteaba promover 

estatalmente la socioproducci6n silvícola, do~ 

de existiera una mayor participaci6n de dueños 

y poseedores del bosqu,e en todo el proceso de 

producción forestal, ha sido desvirtuado por -

quienes fueron sus más fervientes defensores.

Actualmente la actividad forestal es, en gran 

parte de las áreas que antaño fueron tomadas -
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como ejemplo o modelo de desarrollo forestal -

campesino, la ant!tcsis del intento autogesti

vo original: unos pocos campesinos son ahora -

patrones de sus propios cornpafieros de ejido o 

comunidad forestal, y atienden e~identernente a 

intereses de industriales y madereros, quienes 

actuan con el rcspalrlo d0 las autoridades fo-

restales. 

3.La organización de los campesinos forest..1lcs -

es determinada en funci6n de la dinSmica ccon6 

mica del sector agropecuario y forestal, y a -

partir de las necesidades de la polltica econ6 

mica del Estado. Es decir, de la demanda de -

productos forestales, ya sea de zonas boscosas 

o selváticas, que hacen los consumidores indus 

triales locales o forli110os. Er. 0s.1 medida el ·· 

Estado condiciona los aprovcchami0ntos para los 

ducfios y poseedores del recurso forestal. Cuan

do las necesidades industriales son grandes, el 

sistema de orgnnizaci6n estatal se aboca a pro

mover la pa¡·ticipacHín de Lis comunidades fores 

tales con mejores condiciones de aprovechamien

to, con lo cual los c.:impesinos obtienen un ben~ 

ficio muy inferior al que obtendrían, si el a-

provechamicnto de sus predios se llevara a ca~o 

independientemente de los grupos financieros e 

industriales monopolistas. Contrariamente, ---

cuando las necesidades de producci6n forestal -

disminuyen, la participación de las comunidades 

se limita, en el mejor de los casos, a activid! 

des de protecci6n, conservación y restauración 

de sus recursos forestales. 
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4. La desventaia de los habitantes de las áreas fo

restales cuando son dueños y poseedores de los -

predios boscosos, es que su misma situación de -

marginaci6n y abandono les vuelve presa fácil de 

las empresas capitalistas. 

5. finalmente, no es la intención de este trabajo -

el proponer como ún ic.1 opc i6n de desarrollo fo-

res tal, los aspectos que regionalmente se han --

planteado como neccsurios pura que sean los camp~ 

sinos y sus propias organizaciones quienes asuman 

el control de las actividades de producci6n y pr~ 

tecci6n de los recursos forestales. 

Sin embargo, es válido proponer como una opción -

viaLle: un <.:[cclivo ;;-,;:incjo sil·:ícola inte9ral, que 

atienda d las características regionales de las -

&reas forestales y que dó respuesta a las necesid! 

des de desarrollo de las comunidades forestales 

Donde adcm5s, tenga cabida el planteamiento de in-

tegraci6n en base a una óptima utilizaci6n de los -

recursos forestales, con una organización campesina 

fuerte y autogcstiva. Y sobre todo, donde la parti

cipación estatal no intente romper el delicado e--

qui librio existente entre las comunidJdes campesinas 

y su tradicional sistema de producci6n. Solo enton

ces podríamos hablar de una adecuada explotaci6n fo

restal en concordancia con un desarrollo efectivo de 

las comunidades rurales forestales. 
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REGIOH CD. HIDALGO, MICHOACAN 
DIVTSION MUNICIPAL 

LOCALIZACION 

IUIRMJl:O 

ESTADO DE MICHOACAN 

• 
~ 

CLAVE 

L 1 lllTE DE LA ~UIDN 

LllllT! llUHICl~AL 

CUECENA MUNICIPAL 

LAIUNA 



CUADRO 

REGION CIUDAD HIDl\I,GO, MI Cll: EXTENS ION TERRITORIAL 
POR MUNICIPIO 

(l!ECTi\REllS) 

~UNICIPTO EXTE~SION 

Anganguco 

1\poro 

Contcpec 

Epi. t.Jc io Huerta 

Ciudad Hidalgo 

Irimbo 

,Juárcz 

.Jun·.:apeo 

MarilVi"ltlO 

Or:ilmpo 

Scnqu10 

Susupu.:ito 

Tlalpuj¡¡hua 

TuXpiln 

Tuzant l.t 

Zinapécuaro 

z i LZÍCUi.l ro 

REGION 

FUENTE: X Censo general de po 
blaci6n y vivienda 1Jso 
Instituto nacional de -
estadística, geografía 
e informática 1983. 

12,545 

9, 70 l 

32,549 

17,500 

106,306 

16, 1G6 

16,166 

49,144 

46,558 

9,571 

29,223 

1 '.i, G·19 

2 3, 14 <; 

20,692 

82,769 

51, 9 89 

50,825 

590,507 



Cl'1\DRO ~ 

VEDAS FORESTi\L~5 : 
RI.:G ION CEt'<TRAL 

ES'l'ADO DECL.\R:\CION l 
1) HIDALGO 4 FEBRr:RO/•ll 

:!) MEXlCO 12 M.1\1\W/ 4 7 

3) MICHOAC/\N 11 1\GOST0/50 

4) MORE LOS 4 Mi\Y0/•19 
( 
¡ 

5) PUEDL/\ 13 1\GOST0/47 

6) QUERETARO 21 JUNI0/50 

7) TL/\XC/\Lll. 6 JUNI0/45 

8) VERACRUZ 19 NOVIEMBRE/5 2 

* EL DIS'r!U'ro FEDERAL rm El, QUE OFICI1\LME!lTE 
NO SE LLEVAN l\ CADO EXPLOT/\ClONCS FORESTA
LES / 1'UVO SU IJ!~CL/\Hf\C ION DE VED1\ !'.!. 12 DE 
MARZO DE 1947 Y SU PUBLIC/\CION EL 29 DEL -
MISMO MES. 

·-
PUilLICl\CION 

2 AflRJL/41 

2'l l·L\HZO/ 4 7 

19 i\GOST0/50 

18 Ml\Y0/49 

23 /\GOST0/47 

20 JUI,I0/50 

12 JULI0/45 

15 DICIEMBRE/52 

LEV/\NTA1.\IEN1'0 PUBLIC/\CION 

1 3 SF.PTI EM13RE/7 r; 4 SEPTIEMBHE/7' 

4 n:nfümo/70 30 M/\HZ0/70 

27 DICIEIU!RE/7 3 28 DICIEMBRE/7 3 

19 MAY0/76 29 JUNI0/76 

31 ENER0/75 3 FEBRER0/75 

28 FEflRER0/79 19 MARZ0/79 

12 JULI0/65 22 JULI0/65 

20 FEBRER0/78 14 MARZ0/78 
.. 



producción maderable por regiones 
de la CNIDS 1981 1986 

En mUu dn ml rollo 

Reglonu , 9íJl 1912 1983 198• 198S 1908 

Ctuhu:Üll.Jtl 2 ;'42 2 oso 2 u;o 2 25:! 2 155 1910 
Sonora 57 g¡ 131 137 173 15J 
U;1¡a Cnifc:mi.1 ? 10 14 16 10 17 
Tolal 1 lOI 2 152 Jlll 2 •as 2 llt 2011 

Oumr.;o 1 001 2 021 11163 2•u 2$47 2289 
Znca11cn5 9 16 7 9 11 _16_ 
Sinaloa 21 o •8 •9 53 •-46-•. --
Tolll 1 U1 2 Of4 2 Oll 2 172 2 111 2m 

111 Son luls P~ool 138 100 65 5J 42 
TamatApas 216 262 100 155 171 
Nuovoloé:tl J6 37 56- "° . 37 
Coahul1 19 7 ·13: 18 '•11 
Total ••• ... ,,, 2H 284 

'··'· 926-IV Jaliseo 72() oc.a - 1003 809 
Naynrl •? 36 33 3G . 46 
C°"""1 3 1 2- 1 ·2 
AgúaKnlltnlns J 1 ··& 2 5 . 
To11I 715 1.001 °''. OJI 911 

V J.ta·huar.An l lll'.t 1 135 llllll 9114:. 
(l1111m1ro IJ11 ltlt1 in '1M. 
Móilro <QI 466 !tf..t !151 -,,10• 

Gl.l:tno.)uato 21 32 20- ·.40 '. '29: 
Tot1I 1 MI 1 121 1:14- 1 -asa --=-"'"O- ·1-511· 

VI Oauca 522 582 3611 523 . 503- .. 
Voracruz. 1n .99 64 89 :-:. 59···:\ 
Poobl.l 166 213 --·-·209 ·'°º --344--.~ ~2:t'• nnxcala 33 23 50 50 
Mote los 16 3 ·1 3 --··1 

fl>d.1100 S8 33 .103 158 121 . 
Tolal º" en 795. ·I 176 1 011 

VII Chlo¡ias 282 314 346· 284 - 234 
Carrpoche 134 93 -92 145 200 
Ouinlana Roo 110 82 86 146 138 
Tabasco 12 13 10 8 5 
Yueatin 13 17 o 13 o 
Tolal 5S1 Slt 547 SH 516 

Sin R1glOn es " 26 31 u IO 

Total a ;s. • .. 1 • 10 • «• • 040 1 asa 

FUENTE: C.N.1.0.S. con dolos do la Dl1ocd6n Gonotal <3o Nonnallv\dad foro<lal SAílH. 



CU,\D!W 

principales productos no maderables 
1981 1986 

Volumen an toneladas 

Concepto 1981 1962 1903 1984 1905 1985 

Resinas 44 426 45 500 3B 919 35964 43 463 30410 
Fibras 3610 4554 7 019 4 254 6171 7394 
Rizomas (bartlasoo) 2633 4316 6 474 5 932 1 760 3912 
Ceras 1 039 1106 2757 2151 657 2058 
Gomas 498 267 343 334 186 220 
Otros 8998 10 918 15103 15 BBB 14587 17055 

Total 61 404 &e 741 70 695 04 523 60 824 61 0~9 

FUENTE: C.N.LD.S. con dalos do la Direoción Gonornl do Normatividnd Forestal SARH. 



CL'.iwii.G , 

_s_t¡_i:_F,_jl.FIC::.J.E __ PQP, __ \!.~.Q-~~::_ul1L !?.f:.k....~.ci .. r:_:._Q_L§'..;_".:,:'\'<.__l~_i\Sl 

.... -r---· -----· ., ---- -- -· -)-· C1\N1\'.·;;~l;,~~--¡-- - . ;·(,j(1:!::,: .• :~~-

MUNICIPIO 1 'l'OI'AL lj AGIUCUL- l'ASTo:; ~¡.0 1
1
-----¡---------

¡¡•'l,11\1"" '" ..... -

I TURl1 
1 ':''.JR11!-~:s 1' r::mlE!'.C!i\L ; :\O co:-TRCIJ\L 

i----------+-----li-----------1 ··:··---
9, 701 \ 3,314 4,720 i 2,502 1\ngangueo 

Aporo 
Contepcc 
Epitacio Huerta 

Ciudad Hidalg:;; 

Irimbo 

Juárez 

12,545 l 835 698 2,20G 
32,549 14,154 9,938 1,011 
17,500 3,978 4,300 2,224 

106,306 30,246 33,934 

16,166 9,225 4,ú86 

16,166 4,641 7,252 

25,085 

l,:rno 

Jungapeo 49,144 14,130 20,842 7,106 

Maravatío 46,558 18,304 20,800 4,052 

Ocampo 9,571 11•1'1 2(12 6,7GO 

102 

l,423 

7,451 

323 

:!. ,663 

6,712 

906 

Senguio 29,228 9,828 7, 771 6,092 290 

susupuato 15,649 2,776 4,711 5,770 1,467 

Tlalpujahua 23,149 7,225 4,817 5,550 2,547 

Tuxpan 20,692 6,192 2,064 l,7J5 193 

Tuzantla 82,769 13,619 58,482 1,668 989 

1 
1 

1l 

6,02.J 
2, t,73 

9, 590 

3 ~,; .~ 

5, 2~7 

925 

3,010 

lQ,5')3 

fl,Oll 

Zinapécuaro 51,989 20,447 15,635 9,469 2,429 

t-z_i_t_á_c_ua_r_o ____ +-_so_,_0_2_s ___ 2_1_,_9_0_0 ___ 8_, ~_.5_3 ___ ..__1_0_,_o_o_s __ '--2_,_3_9_G ___ , _ _!~L;}:.__ i 
590,507 181,658 209,JG5 · 127,4GE 3~,028 7~.~l~ '¡ 

Totales ¡ . 
iooy.. 30;:. 3G;:; 16% e~ , ur. , 

'----------'-----~-------~---~-'-------'--------.~~----; 

FUENTE: Departamento de Planeación, en base a la informaciC:n proporcionada p-::i: el 

Departamento de Manejo del Recurso, D.G.D,F. 1980. 



CUADRO G 

REGION CIUDAD HIDALGO: 

TIPO DE INSTITUCION 

-·. - ----

Primarias Completas 

Primarias Incompletas 

Secundar in Oficiu.1 

Escuelu.s '!'6cnicu.s: 

Secundnriil Agropecuaria 

Secundar i <1 Forestal 

Otras --Preparatoria OficLll 

Total de Instituciones Privadas 
en todos los niveles 

T o t a 1 e s 

~-----· 

NUMERO TOTll!, DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS, MAESTROS Y ALUMNOS 

NUMERO TO'rAL TOTAL 
TOTAL MAESTROS ALUMNOS 

161 
1,509 61,408 

316 

30 222 16,267 

7 
195 5,090 

1 

3 

6 78°~ - 4, 850 
. 

19 170 6,483 

227 2,174 94,098 

FUENTE: EN BASE A INVESTIGACION DIRECTA 1980. 

PORCEN 
TAJE 

65 
I< 

17 

: I· 
1 

6 

•· 

'5'-

7 

100 



JNST l'ItlC ION 

Servicios Coordiru-
dos de Sal(rl P(lbli-
ca S.S.A. 

Tnstitut.) Vcxie<mo 
del Seguro Social 

I.S.S.S.T.E. 

l'.UA[Jl\0 -; 

SERVICIOS Mm!CCS Y l!CSPITALJ\RIOS 19BO 
( 'IU1'1\.LES) 

nro DE sr:nvrcro 
CDlrn:J DE rnmio nE CJ:l,'TRO r~ 

SALUD A 51\ILJD FI SAIJJD e 

1 7 lB 

OJJ\TI10 CLl'Nlü\.5 

TRES CLINICA.S . 

,. 

FUI:Nl'E: EN BASE A INVESTIGl\CIOO DIRECl'A 1980. 

'rol'AL DE 'lUI'AL DE 
FArn-11\Cll\S MEDICOS 

Pl\Rl'ICU-

1 

U\l1ES 

1 

1 

1 

52 64 

.· .. 

_,_ --, .. ---



OJl\DRO 8 

REGION CIUDAD HIDALGO, MICH: PODLACION Y DENSIDAD 
DE POBLACION 1970-1980 

MUNICIPIO 1 9 7 o 1 9 8 o 
POBLACION DENSIDAD POBI,ACION DENSIDAD 

(llABS) • HAB. /KM2} (!IABS). (HAB. /KM2) • 

Angangueo 8,586 68.4 9,266 73.9 

Aporo 2,167 22.3 2,377 24.5 

Contepcc 19, 548 60.l 19.818 60,9 

Epitacio Huerta 13,389 76.5 12,586 71.9 

Ciudad Hidalgo 59,845 56,3 72,787 68.5 

Irinbo 6,490 40.2 -7,372 45.6 

Jullroz 6,749 40.2 7,366 45.6 

Jungapeo 12,001 24,4 14,587 29.7 

M:iravat.fo 36,589 78,5 40,660 87.3 

D::al1'fo 9,272 96.9 11,696 122.2 

Senguio 12,174 41. 7 14,803 50.6 

Susupuato 6¡906 44.1 6,360 .40.6 

Tlalpujuhua 17,020 73.5 19,174 82.8 

Tuxpan 14,920 72.1 16,722 80.8 

Tuzantla 13,422 16.2 161429 19.8 
---=_._:.:._ 

-33,013 Zinap&;uaro · 63,S ... 37,571 72.3 

Zit5cu.:iro 70,750 139,2 83,649 164.6 

TOTAL 342,841 59.6 383,223 67.2 

FUENTE: 1:N BllSE AL IX Y X CENSOS GrnERl\LES DE POBLA 
CION Y VIVIENDA 1970 Y 1980. -



MJNICIPIO 

Anganguco 

l\p:>ro 

Contcpcc 

Epitacio lluerl:il 

Cii.rlad Hidalgo 

Ir:imbo 

Juárez 

JLmgapeo 

Maravatfo 

Oci3!lp'.) 

Senguio 

Susupuato 

Tlalpujahua 

Tuxpan 

Tuzantla 

Zinap&:uaro 

Zitácuaro 

TOTAL 

CUi,DRO '.l 

REGION CIUDAD ll!DALGO, M!Cll: 

ll!\.5Tl\ 15 a 29 
14 
~ 

4, 343 2,389 

1, 114 566 

9,286 4,850 

5,947 2,915 
33, 749 19,620 

3,447 .. 1,934 

3,308 1,892 

7,089 3,437 

lB,935 10,186 

5,867 2,821 

6,917 3,719 

3,030 1,546 

8,520 4,795 

7,988 4,182 

8,227 3,759 

17 ,OSG 9,985 

37, 937 21,671 

182,760 100,267 

D1i>TR1!1UCION MUNICIPAL DF. LA POBLI\CION 
ron EDAD y SEXO 

JO a 49 50 a 64 65 o Ml\S SEXO 
Ml\SC, 

1,422 683 429 4,550 

344 203 150 1,164 

3,263 1,413 1,006 9,942 

2,140 955 629 6,329 

11, 736 4,883 2,799 35,882 

1,136 509 346 3,624 -
1,257 575 334 3, 789 

2,379 1,088 .594 7,437 

6,634 2,927 1,978 20,518 

1,812 763 433 5,879 

2, 361 1,039 767 .· 7,394 

1,125 448 211 3,172 

3,148 1,540 •;l,171 , .. 9,244 ' 

2,657 1,174 721 ·· 8,405 

2,841 1,055 547- --~ - ·~. c8,304 .. 
6,154 2,606 1,770 18,670 

14,872 5,867 3,302 
·' 

41,172 

65,201 27, 728 17, 187 195,473 
' 

FUEN!'E: EN BASE A X crnso GlllERAL DE POBIJ\CIOO y VIVIENDi\ 1980. 

m-t. 

4, 716 

1,213 

9,876 

6,257 

36,905 

3,748 

3,577 

7,150 

20,142 

5,817 

7,409 

3,188 

9,930 

8,319 

B,125 

18,901 

42,477 

197,750 



CUADRO 10 

REGION CIUDAD HIDALGO, MICH. 

MUNJCIPJO 

Anganguco 

A poro 

Cd. Hidalgo 

Irimbo 

Jungapeo 

Maravatro 

Oc ampo 

Senguio 

susupuato 

Tlalpujahua 

Tuxpan 

Tuzantla 

Zinapécuaro 

Zitácuaro 

TOTAL 
REGIONAL 

FUENTE: EN BASE A 

PRIMARIAS 

47,0 

52.9 

20.0 

47.8 

17.7 
28.4 

21. 8 

5.5 

36,3 

9. 3 

39.1 

_7. 8 

17.8 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR 
MUNICIPIO Y RAMA DE ACTIVIDAD 
(RELATIVOS) 

A C T T V I D A O E S 

SECUNDl\RIAS 

5,8 

0.7 
- -4,3· -- -

4. 4 

l.L 

3.1 

22.?. 

.4. 6 

__ -___ !.i,IL_ 

TERCIARIAS 

1.2 

4.4 

3,4 

· 11.1 

TOTAL 

52.9 

52.9 

22.0 

52.2 

26.6 

32.9 

25.0 

38.9 

36.3 

13.9 

43.4 

13,7 

25.1 

.JJ.1 · 



CUADRO 11 
REGION CIUDAD HIDALGO, MI CH: 

MUNICIPIO llCG\R ES'IWIJ\NI'ES 

Anganguco 32,3 11.7 

Ap:Jro 29.4 17.6 

C.d. Hidalgo 63,6 14.3 

Irirrbo 21. 7 26.0 

Junga¡.J(:() 40,0 28.8 

Marav.il:i.o 37.5. . 25.0 

CX::arrfo 46,8 28.1 

Senguio 55.5 5.5 

Susupmto 16.1 27.2 

Tlalpujnhua 44,l 41,8 

Tuxpan 26.0 26.1 

Tuzantla 31,3 47,0. 

Zina¡::écuaro 31.1 

Zitácuaro 41.4 

TarAL REGIONAL 37.1 

FUENI'E: EN BASE A INVE'STIGACION DIRECTA 1980, 

POBLACION ECONOMICAMENTE HIACTIVA 
(RELATIVOS ) 

OESEMPLFJ\r::OS '1Ul'AL 

2.9 47.0 

47.0 .. 77,8 

.47,8 

. 73.3. 
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