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1 N T R o D u e e 1 o N • 

la elaboraci6n de este trabajo se debe no sol~ 
mente al hecho de dar por terminado un ciclo más de
mi educaci6n, sino que más bien me conduce un anhelo 
de investigaci6n, para conocer las causas y tratar -
de encontrar soluciones a los problemas de los par-
ses y en especial del nuestro que por condiciones n~. 
turales tiene gran parte de su territorio erosionado, 
dificultando la labor de los organismos dedicados al 
estudio y soluci6n del problema que representan esas 
zonas y que unidos a la explosi6n demogr6fica y sus
respectivas consecuencias que se reflejan en el des~ 
quil ibrio econ6mico con otros pafses m~s afortunados 
en lo que se refiere a recursos naturales. 

Este trabajo por tanto se lo dedico al estudio 
de las extensas zonas 5ridas de nuestro país y a la
tremenda labor que se est& llevando a cabo por parte 
de los organismos oficiales, asr como de particula-
res y demás instituciones interesadas en encontrar -
soluciones a éste ya añejo problema. 

Esperamos que en un futuro no muy lejano vea-
mos coronado con buenos frutos los esfuerzos de to-
'dos y cada uno de los mexicanos que están real izando 
esta empresa. 

No olvidemos la nobleza de l.a tierra, que aun
que tantas veces bañada en sangre, violada en sus eu 
trañas para extraer los recursos naturales necesa- -
rios para el avance de nuestra tecnología, y aan asr 
nos ha respondido proveyéndonos de al imentaci6n, Ve§. 
tido y en fin de la mayor parte de los elementos que 
nuestras necesidades reclaman. 
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No olvidemos que esta ardua lucha contra los -
elementos naturales solamente la podremos ganar si -
obedecemos sus leyes y si enfocamos todo nuestro es
fuerzo al verdadero n~cleo del problema. 

De la gran cantidad de intentos que se ha he-
cho para meJorar o encauzar la productividad de las
zonas áridas y a la vez de mejorar. el nivel de vida
de 1 os habitantes de esos 1 ugares, · creo que es precj_ 
samente ahora cuando podemos tomar un sendero que -
nos conduzca a encontrar buenas soluciones, ~sto de
bido a la planificaci6n de los programas y a las 
energías y entusiasmo de la gente que interviene di
recta o indirectamente en el los. 
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a).- Concepto de Zona Arida. 

Arido como lo indica el diccionario "El Peque
Ro Larousse" quiere decir. 

Seco,' que carece de humedad, fa 1.to de agua, -
que no está mojado, que no está verde, etc. etc.(l) 

Est6ri 1, que no dá fruto, que nada produce, 
que no produce resultado etc.(2) 

Como hemos visto, seg~n las defini.ciones que -
nos dá 1 a pa 1 abra seco, estér i 1 o 6r ido, .no se ajus
tan totalmente a nuestras 1 !amadas zonas áridas, po~ 
que si bien tenemos zonas secas que no tienen hume~
dad y sin embargo ahí vive cierta variedad de plan-
tas y animales. 

Ahora bien no podemos decir que esos lugares -
son estériles, ya que si bien por circunstancias na
turales no producen nada, si poseen la fertilidad 
adecuada para que se puedan desarrollar las .plantas
que las cubren y los animales que ahí viven. 

En cuanto a la característica de seco, sf se -
puede ajustar a las zonas áridas, ya que como 1.o de
muestran los estudios de precipitaci6n pluvial, exi~ 

ten lugares en donde es nula o no 1 lega a 200 mm - -
anualmente. 

Tenemos otras definiciones de zona áridas que
se dan de acuerdo a las productividad de las tierras, 
como lo indica Contreras Arias en su 1 ibro dice: 

(1) Pequeño Larousse ilustrado Editorial Noguer. 
(2) Pequeño Larousse ilustrado Editorial Noguer. 
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"Zona semi árida es aquel la en que las cosechas 
de cereales son de muy bajos rendimientos a -
causa de los deficiencias de humedad y en don
de en una porci6n cercano al 50% de los aílos -
se pierden totalmente o cuando menos son anti
econ6m i cos ". 

Dice en ese mismo tratado que la categoría de
áridas comprende a las áreas que no ha sido posible
obtener cosechas costeables en ning6n aílo a menos 
que se les someta a riego. 

Es senci 1 lo comprender que en estas circunstan 
cias los habitantes de los lugures Jamás tendrán un
beneficio con el trabajo de esas tierras y si siguen 
en las mismas condiciones de vida se seguirán extin
guiendo lenta~ente sin haber sabido que cosa es una
buena cosecha. 

Ahora bien en los lugares en donde es posible
obtener el 50% de su rendimiento, también'diffci lmen 
te podrán vivir de el lo puesto que eso les servirá -
para cubr i·r ·todas sus- naces i dades de sus numerosas -
familias. 

Nos explica el autor antes anotado que la cir
culaci6n general de la atm6sfera y las peculiarida-
des del relieve continental influyen terminantemente 
sobre la precipitaci6n pluvial y por ende en la loe~ 

lizaci6n de las zonas áridas. 

Dice que por circulación general de la atm6sf~ 
ra se entiende un patr6n del movimiento del aire que 
abarca toda la tierra y es determinado por la dife-
rente intensidad del calentamiento de la superficie
terrestre a distintas latitudes por el movimiento de 
rotaci6n de la tierra y por la repartici6n de la su
perficie en Oc,anos y grandes masas continentales. -
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Este patr6n manifiesta razgos de simetría con rela-
ci6n al eje terrestre y al Ecuador, lo que se refle
ja en las analogías que se descubren en las franjas
de latitud, respecto de la posici6n que ocupan las -
zonas 1 luviosas y las zonas secas dentro de los Con
tinentes". '(3) 

Por otro lado el relieve continental dentro -
del que debemos considerar no solo la configuraci6n
orográfica, sino la posici6n de las tierras emergi-
das así como su extensi6n, ésto acentaa o aten6a se-
96n el caso la escala de distribuci6n pluvial origi
nada por los vientos. 

En M6xico las mayores precipitaciones pluvia-
les ocurren sobre la vertiente del barlovento y en -
todos los casos como en el lado del sotavento se pr~ 
senta un val le profundo u ondonada. 

El resecamiento del aire ocasionado por su de.§. 
censo produce áreas de gran aridez. Por esto aparte 
de la extensa regi6n árida del norte que es conse- -
cuencia de este sistema general de vientos y orogra
ffa, en el centro y en el Sur del País existen tam-
bién dispersas porciones relativamente pequeñas que
sufren de una escasa precipitaci6n pluvial. 

"De las partes más áridas de nuestro país se -
encuentra entre la Sierra Madre Oriental y la Sierra 
Madre Occidental. Entre el las se encuentra una altl 
planicie que abarca el centro y el Sur de San Luis -
Potosí y Sur y Este de Zacatecas, que va descendien
do hacia el Oriente con altitudes desde 2300-2600 m~ 

(3) Tesis Profesional¡ Bases Legales para el Desarro 
1 lo de las Zonas Ar idas. 
De María Gloria Valdez L6pez, M'xico 1972. 
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tros, hasta 1 legar a 1070 en una especie de faja -
transversal que separa a las dos y que se extiende -
en la regi6n del Salti 1 lo y Potosf hacia Occidente -
hasta chocar con las estribaciones de la Sierra Me-
dre Occidental en la región de Torreón, abarcando 
parte del norte de San Luis Potosf y Zacatecas, Nor2 
este de Nuevo León y Sur de Coahuila, este sector -
ti ene menos a 1 ti tud, 1 1 ega hasta 1600-1900 Mts. En-
1 a parte central de la altiplanicie del Norte tiene
menos altitud, descendiendo desde 1500 Mts. hasta --
700 Mts. En esta parte muchas serranfas muestran 
orientación NO-SE, en mayor o menor paralelismo con
las Sierras Madres. En esta porte los materiales se 
dimentarios mezozoicos que son los predominantes, 
vuelven a ser en gran parte calizos". (4) 

Como hemos observado el fundamento de la deli
mitación de las zonas áridas es climático. 

Como el lfmite entre 6rido y no árido es con-
vencional, puede variar según el criterio de la per
sona que establezca el límite. 

Tampoco los límites establecidos pueden ser -
precisos, porque hay lugares en que es diffcil deci
dir si son áridos o no áridos. 

El criterio m6s afianzado para la delimitaci6n 
de las zonas óridas es el el imático, así se dice que 
es clima árido en donde la precipitación media anual 
expresada en centímetros sea igual o menor del doble 
de la temperatura media en grados centígrados. 

También distinguimos una zona 6rida por su ve
getaci6n, pues característico de estos lugares la -
abundancia de la gobernadora, el mezquite, el palo -

(4) Revista mensual de CONASUPO Diciembre de 1974. 
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verde, el anacahuite y los 'banas que son típicos de 
este tipo de zonas. 

b).- Conformación y composición del suelo. 

QUE ES El SUELO. 

"Se ha asentado que el suelo es un material 
más o menos friable {que se desmenuza fácilmente), -
en el que hunden sus rafees las plantas y en donde -
pueden encontrar asiento y al imentaci6n, asf como 
también otras condiciones necesarias para su crec1-
miento". (5) 

El suelo es considerado sobre la base de su 
composición y de su relaci6n con la producci6n de 
cultivos. 

PRINCIPALES COMPONENTES DEL SUELO. 

En el suelo podemos considerar componentes cu
yas características son causa de su determinaci6n y
clasificación. Así pues, el suelo considerado como
tal, consta: 

"l.- De una masa de partfculas de origen mine
ral de distintos tamaños que van desde la grava gru~ 
sa hasta las más finas partículas coloidales (subs-
tancias que tienen la apariencia de la cola de la g~ 

(5) Boletín del Analista marzo de 1974. 
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1 atina,' de 1 a are i 11 a en diferente estado de descom
pos i c i 6n química). 

2.- Materia orgánica.- Los restos descompues-
tos de plantas y animales, desde la simple paja has
ta el humus totalmente descompuesto. 

3.- De cierta cantidad de agua y de las solu-
ciones del suelo. 

4.- De cierta cantidad de gases que ocupan los 
espacios no ocupados por la parte 1 íquida. 

5~- De un incontable namero de organismos vi-
vientes,· tanto animales como vegetales, microorgani.§. 
mos, bacterias, hongos, mohos, plantds rnicrosc6picas 
(algas), animales (protozzos), gusanos, etc.u (6 ). 

El conocimiento de estos componentes permitirá 
reconocer al agricultor las buenas caracterfsticas -
de los suelos y por tanto las mejores condiciones de 
fertilidad que éstos pueden presentar o que pueden 
adquirir con el uso de cierto tipo de abonos. 

Las características del suelo labrantío se pu~ 
den determinar, pues est~n formados por un conjunto
de granos o agregados, constituido por un sin n6mero 
de partículas relativamente gruesas unidas entre sr, 
por substancias que act6an como cemento de uni6n (a~ 
cilla y humus principalmente). 

EL ORIGEN DEL SUELO Y SU FORMACION. 

"El material que cubre un lecho rocoso sobre -
la superficie de tierra se 1 lama regol ita. Se trata 
de una masa no consolidada que puede variar en espe-

(6) Revista mensual de Conasupo mes de Marzo 1974 • 

.. 
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sor de unas cuantas pulgadas a varios centros de me
tros. Lo que 1 lamamos suelo son las varias pulgadas 
o metros m6s elevadas de la regcl ita". ( 7) 

La parte superior de la regol ita se encuentra
en constante contacto con la atm6sfera y, por consi
guiente, está sujeta a la interperie y a la acci6n -
del el ima. La acci6n del agua .incluyendo la congelQ 
ci6n y el deshielo del cixígeno, del bi6xido de carba 
no y de los demás ácidos, contribuye a esa acci6n de 
interperie. 

Todo lo antes dicho provoca cambios químicos -
acompfiados de cambios físicos (disminuci6n del tama
fio de las partículas del material original). 

Solamente cuando los microorganismos y las - -
plantas se asientan sobre ese material desmenuzado,
comienza a formarse un verdadedo suelo. 

La aíladidura de materiales vegetales y anima-
les (materia orgánica) a las porciones minerales de
las rocas desmenuzadas y la descomposici6n que sigue 
de la masa org&nica, da como resultado la formaci6n
del verdadero suelo que es, como ya lo indicamos an
teriormente,· la porci6n superior desmenuzada y tran§ 
formada biol6gicamente de la regol ita. 

Los suelos son transportados principalmente -
por distintos medios tales como: los glaciares, el -
agua y el viento. 

"El perfil del suelo se divide en capas hori-
zontales. La porci6n superior del perfi 1 del suelo
contiene habitualmente más humus y, con frecuencia -

( 7) Revista Boletín del Analista Marzo de 1974. 
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es m's obscura debido a esa acumulaci6n. A esta po~ 
ci6n se ~e 1 lama capa "A". Bajo esa superficie de -
terreno yace un cuerpo de tierra de textura normal-
mente más fina, pero que contiene poco o ninguna ma
teria ·orgánica. Esta porci6n del suelo puede tener
varios metros de espesor y se le conoce como capa -
"B",· que mezclada con el material original del suelo, 
tenemos 1 a capa "C". " ( 8 ) 

Los suelos que se han formado en el mismo lu-
gar en que se encuentran se les llama suelos residu.Q. 
les o primarios. 

"Cuando han sido transportados materiales por
ta acci6n del agua y se han depositado como aluvio-
nes (inundaci6n), se denominan suelos secundarios o
transportados ". ( 9 ) 

CARACTERISTICASDETEXTURA YCOMPOSICION OE LOS SUELOS. 

Decimos con frecuencia u oimos en muchas par-
tes las expresiones de que '~ste suelo es pesado" o
bien ueste suelo es 1 igero" ésto se refiere a las C.Q. 
racterfsticas de textura el suelo. 

Lo que distingue a las características de tex
tura de un suelo mineral, es el porcentaje de compo
sici6n de arena, de fango y de arci 1 la. La varia- -
ci6n de las cantidades de arena, lodo y arcilla da -
como resultado el que los suelos sean clasificados -
como arenosos, humosos, 1 i mosos,' are i 11 osos,· y ca 1 i -
zos. la principal diferencia entre arena 1 imo y ar
ci I la es el tamaño de las partículas. 

( 8) Revista mencionada de CONASUPO de marzo 1974. 
( 9) Boletín del Analista citado. 
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"a).- La arena está constituida normalmente de
granos de sil ice provenientes de la descomposici6n -
de las rocas si 1 iceas. Aunque tambi&n se encuentran 
residuos de otras rocas cal izas. 

Hay dos clases de arena; arena fina de 0.02 mi 
lfmetros, y arena gruesa de 0.2a2mi1 fmetros. 

b).- El limo: Bajo la denomin.:ici6n de limo com 
prendemos todos aquel los elementos sea cual fuere su 
naturaleza,· y cuyas dimensiones varían de 0.02 a - -
0.002 milímetros. 

e).- La arei 1 la: La arci 1 la está formada por -
las partfculas más finas del suelo. Su grosor es in 
feriar a 0.002 mi lfmetros. 

La arci 1 la presenta una estructura finamente -
cristalina a lamí ni 1 las. 

Esta constituida por silicatos de aluminio a -
menudo coloreados de rojo por los óxidos de hierro. 

Existen numerosos tipos de arcilla, motivados
por la mayor o menor porci6n de si 1 ice y variable -
disposici6n de las laminillas". (10) 

En casi todos los suelos no se encuentra excly 
si vamente un are i 1 1 a,· si no una mezc 1 a de are i 11 as en 
proporci6n variable con la que predomina. La arci--
1 la supone una importantísima parte de las reservas
nutritivas del suelo. Es una substancia plástica -
muy ávida de 1 agua,· con 1 a cu a 1 hace una p 1 asta o m_g_ 
sa poderosamente impermeable que se agrieta al seca~ 
se. Constituye un elemento de uni6n entre las partí 
culas gruesas del suelo a la inversa de como lo hac; 

(10) Boletfn del Analista citado. 
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la arena. Es ácida por lo que los suelos arcillosos 
que no contienen cal tienen tendencia a la acidez. 

"d).- La caliza: Bajo la denominaci6n de cali
za agrupamos todos los compuestos minerales del sue
lo a base de carbonato de calcio. Act~a como elemeu 
to de coagulaci6n o cuajamiento de la arcilla y fav2 
rece los procesos de humificaci6n y conservaci6n del 
humus del suelo. 

e).- Humus materia orgánica: Recibe el nombre
de humus aquel la substancia de tonalidad parda obsc~ 
ra que forma en el suelo la descomposici6n de los -
restos orgánicos,; tanto anima 1 es como vegeta 1 es ex i.§. 
tentes en el mismo,' debido a la acci6n combinada del 
aire,' del agua y de los microorganismos del suelo. 

"El humus al igual que la arcilla es un elemeu 
to de un i 6n,· ácida, capaz de cornb i narse con 1 as ba-
ses para dar sales o humatos". (11). 

Las características del suelo resultan de suma 
importancia para determinar la clase de planta que -
puede encontrar un mejor acomodo para su desarrollo. 

c).- La ecología de las Zonas Aridas. 

Ocho mi 1 Iones de mexicanos distribuidos en - -
800,000 ki 16metros cuadrados que abarcan diecisiete
entidades federativas, habitan una zona en donde la
naturaleza no ha sido pr6diga en recursos. 

( 11) Revista mensua 1 de 1 a C r a Na 1 • de Subsistencias 
Populares Noviembre de 1974. 
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la escasez de agua, las vías de comunicaci6n,
l as fuentes de trabajo y la disposici6n de su pobla
ción, son un reto al desarrollo de una economía que
pugna por dar al mexicano de esos sitios la dignidad 
humana a que tiene derecho. 

La desigualdad en el progreso en las zonas de
sérticas se debe a diferencias de orden natural, hi§. 
t6rico, social y cultural. Por lo que no nos es po
sible pensar en su integraci6n por medio de acciones 
aisladas, sino mediante un plan en que inversiones -
eminentemente productivas vayan acompaíladas de las -
que desarrolla la infraestructura social. 

Es un hecho de que debemos poner el esfuerzo -
necesario para rescatar la sexta parte de nuestra P2 
blaci6n de niveles de vida que no son compatibles -
con la evoluci6n actual del país en otros sectores -
de la poblaci6n. 

Con la Comisi6n Nacional de Zonas Aridas y su
vfnculo con las diversas dependencias gubernamenta-
les y organismos particulares, aparece una actitud -
desidida o enfrentarse al problema que nos ha afect.2. 
do hist6ricamente. 

Diecisiete de las 32 entidades federativas en
que se encuentra dividido poi íticamente el pafs, ti~ 
nen en mayor o menor proporci6n una parte árida de -
su superficie siendo los más afectados los estados -
de; Aguascal ientes, Baja California, .Territorio de -
Baja California, Coahui la, Chihuahua, Durango, Guan.2, 
juato, Hidalgo, Nuevo Le6n, .Oaxaca, Puebla, Quer&ta
ro, San Luis Potosf, Sonora, Tamaul ipas, Tlaxcala y
Zacatecas. 

Cuentan entre todos el los con 368 municipios -
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que se han clasificado como Zonas Aridas. 

Ahora bien no solamente los seres humanos su-
fren las inclemencias de esos lugares, tenemos los -
vegetales y los animales que tienen la necesidad de
reproducirse. 

Ahora bien, si entre la planta y el ambiente -
hubiera absoluta concordancia un organismo vegetal -
cualquiera,· nacido de una insignificante semi! la ten 
derfa a 1 lenar totalmente el mundo con su masa, pero 
si en cambio existiese un antagonismo total la ~tan
ta no podría subsistir materialmente. 

Para conocer algo relacionado con la planta -
partiremos del rendimiento que reune e integra la a.s, 
ci6n de todos los factores que han actuado positiva
Y negativamente sobre la planta y se procede a la in 
vestigaci6n .de las causas y La determinaci6n de los
componentes, del rendimiento, de los más complicados 
hasta los más prolijos y <letal lados. 

Los factores de rendimiento pueden fundamental 
mente dividirse en dos grupos: 

"lo.- Extrinsecos; Factores del medio ambiente
naturales y artificiales (agrotécnícos). (12) 

2o.- lntrinsecos; Características morfol6gicas 
y fisiol6gicas de las plantas". (13) 

El exceso de la diferencia de temperatura, la
sobra y la escasez de precipitaci6n acuosa, las con
diciones térmicas y pluviométricas favorables, la r~ 

(12) Boletín del analista No. 20 de CONASUPO Sept. 
1974. 

(13) Boletín citado. 
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lativa duraci6n del dfa y de la noche, la humedad 
del aire en la atm6sfera y en el suelo, la radiaci6n 
solar, las condiciones del relieve, la multiplicidad 
de enfermedades y de insectos, la composici6n, la hi 
drataci6n y el estado de agrietaci6n del suelo; los
diversos tipos de roturaci6n y laboreo asf como las
más diversas formas de abono de la tierra, son otros 
factores que influyen en la calidad del rendimiento. 

Se ha dicho que los fuctores del medio atmosfé 
rico se dividen en dos grupos: 

"1.- Variables (temperatura y 1 luvia) 

2.- Fijos.- Bajo este término se incluyen aqu~ 
llos factores que como la duraci6n del día y la 1ns2 
laci6n,· varfan evidentemente de un sitio a otro y de 
una estación a otra, pero una vez establecido el lu
gar y la fecha permanecen invariables". (14) 

Durante el ciclo de desarrollo de la planta e~ 
perimenta variaciones contínuas; volumen, peso, for
ma y estructura, motivo por el cual, sus necesidades 
y sensibi 1 idad varían con respecto a los factores 
del medio ambiente. 

las relaciones entre la planta y el medio am-
biente deberán ser establecidas para cada período 
del período vegetativo. 

Aunque en realidad el organismo presenta modi
ficaciones desde el nacimiento o desde el brote, ha~ 
ta la maduraci6n de los frutos o de las semi 1 las, -
aunque hay intervalos breves en que la planta presen 

(14) Boletín del Analista del mes de Sept. de CONA
SUPO 1974. 



14 

ta mod i f i cae iones con 1 a desapar i e i 6n de ciertos 6rg.2. 
nos y la formaci6n de otros nuevos, para conservarse 
despu~s morfol6gica y fisiológicamente inalterable -
mientras no aparezca la acción transfo~madora de - -
otra fase. 

O sea que tenemos las siguientes fases de des~ 
rro 1 1 o: 

. Nacimiento, espigaci6n, floraci6n, fructifica
ci6n,· maduraci6n, etc. y ademlis tienen períodos in-
termedios o subperíodos que se comprenden entre des
fases sucesivas. 

Definitivamente las plantas y los animales son 
uno de los factores determinantes de las caracterís
ticas de las zonas áridas, y son el las las que a la
postre podrán, con la ayuda de la tecnología moderna 
aplicada por el hombre, hacer surgir ho-sta un nivel
de vida adecuado a las necesidades actuales. 

d). - Régimen p 1 uv i ométr i co de 1 as Zonas Ar idas. 

Otra característica de las Zonas Aridas la - -
constituye la precipitaci6n pluvial, y que en estos
lugares es siempre la más baja como se demuestra por 
la Secretaría de Agricultura y Ganadería con sus es
tudios en los estados de: 

AGUASCALIENTES.- Con una precipitaci6n anual de - --
400-600 mm., y además tiene pequeñas zonas con precl 
pitaci6n de 600-800 mm. y una temperatura media de -
15° c. 
BAJA CALIFORNIA ESTADO.- Tiene extensas zonas con 
precipitaci6n anual de 0-200 mm. y otras pequeñas de 
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200-400 mm. además de 400-600 mm. Tiene temperatura 
media de 18°C. 

BAJA CALIFORNIA TERRITORIO.- Su precipitcci6n media
anual va desde 0-200 mm., 200-400mm., 400-COO mm. y
tiene peque~as zonas de riego. Su temperatura media 
en algunos lugares es de 20°C. y 15°C. en otros, 

COAHUILA.- Tiene lugares con precipitaciones desde ~ 
0-200 mm., 200-400 mm., 400-600 mrn., con pequeñas z2 
nas de riego. Su temperatura media anua 1 es de 15 ºC. 

CHIHUAHUA.- Con grandes zonas con precipitaci6n - -
anual de 200-400 mm., y otras pocas con precipita- -
ci6n de 400-600 mm., 600-800 mm., 800-1000 mm., tie
ne áreas pequeñas de riego. Su temperatura media 
anual es de 15ºC. 

DURANGO.- Con zonas de precipitaci6n de 200-400 mm.
y áreas m6s pequeñas de 400-600 mm., 600-800 mm., --
800-lOOOmm., pero tiene tambi&n ~onas en donde la -
precipitaci6n anual es elevada comparable con esta-
dos de el ima tropical, pues es de 1000-2000 mm., con 
siderándose como alta en la tabla. Tiene además va
rias zonas de riego. Su temperatura media es de 15 ºC. 

GUANAJUATO.- Tiene precipitación de 200-400 mm. en -
algunos lugares y en otros es de 400-600 mm., 600- -
800 mm., 800-1000 mm., y de 1000 a 2000 mm. Además
hay áreas de riego. Su temperatura media anual es -
de 20°C. en algunas zonas y de 15ºC, en otras. 

HIDALGO.- Hay zonas en este Estado cuya precipita- -
ci6n anual es de 400-600 mm., que son aquf las más -
bajas, pero existen también de 600-800 mm., 800-1000 
mm., 1000-2000 mm. y de más de 2000 en algunos luga
res. Tiene tambi'n zonas de riego. Su temperatura
medi a anual es de 15°C. 
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JALISCO.;.. 'Desde 400...:600 mm., 600-800 mm., 800-1000 mm. 
1000-2000 mm. ~ de más de 2000 mm. de precipitaci6nw 
Tiene además zonas de riego. Su temperatura media -
anual es de 20°C. en algunos lugares del Estado y de 
15°C. en otros. 

ESTADO DE MEXICO.- Su precipitaci6n va desde 400-600 
mm., 600-800 mm., 800-1000 mm. Tiene además zonas -
de riego. · 

Su temperatura media anual es de 20°C. en alg~ 
nos lugares y de 15°C. en otros. 

MICHOACAN.- Con precipitaciones de 600-800 mm. 800--
1000 mm. y de 1000-2000 mm. Con pequeílas zonas de -
riego en el oriente y poniente del estado. Su temp~ 
ratura media anual es de las más variantes, pues en
algunos lugares es de 25ºC. de 20°C. y 'de 15°C. en -
otros. 

NUEVO LEON.- Con precipitaciones desde 200-400 mm.,-
400-600 mm., 600-800 mm., 800-1000., con pequeRas z2 
nas de riego, 

Tiene lugares en donde la temperatura media 
anual es de 20°C. y de 15ºC. en otras. 

OAXACA.- Tiene zonas cuya precipitaci6n anual es de-
400-600 mm. otras de 600-800 mm., de 800-1000 mm., -
de 1000-2000 mm. Tiene también de más de 2000 mm. y 

zonas de riego. 

Su temperatura media anual es de 25°C. en algu
nas partes y de 20°C. en otras. 

P~EB~A.- Con zonas de precipitaci6n de 400-600 mm., 
600-800 mm., 800-1000 mm., 1000-2000 mm. y de más de-

. 2000 mm. Tiene también en su territorio :zonas de -
riego. Su temperatura media anual es de 20°C. 
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QUERETARO.- Posee zonas de precipitación anual que -
va desde 400-600-mm., 600-800 mm., 800-1000 mm., de-
1000-2000 mm. y de riego. 

Su temperatura media an~JI es de 20°C. 

SAN Lll 1 S POTOS 1 • - Con zonas de pre e i pi ti.ic i 6n anua 1 -
de 200-400 mm., 400-600 mm., 600-800 mm., 800-1000 mm,, 
de 1000-2000 mm. y de riego. 

Temperatura media anual es de 25°C. 

SINALOA.- Con precipitaciones de 400-600 mm., 600- -
800 mm., 800-1000 mm., 1000-2000 mm., y amplias zo-
nas de riego. 

Su temperatura media anual es de 20°C. 

SONORA.- Tiene zonas de precipitaci6n .desde 0-200 mm. 
200-400 mm., 400-600 mm., 600-800 mm., 800-1000 mm., 
1000-2000 mm., y tiene además pequeñas zonas de riego. 

Tiene temperatura media anual de 20°C. 

TAMAULIPAS.- Tiene lugares en donde la precipitaci6n 
anual es .de 400-600 mm., otros de 600-800 mm., 800--
1000 mm" 1000-2000 mm,, y una parte en don.de ti ene riego. 

Su temperatura media anual es de 20°C. en alg_!! 
nos lugares y de 15°C. en otros. 

TLAXCALA.- Con zonas cuya precipitaci6n anual es de~ 
600-800 mm., de 800-1000., con pocas zonas de riego. 

Su temperatura media anual es de 15°C. 

ZACATECAS.- Su territorio recibe una precipitación -
que va desde 200-400 mm., en a 1 gunos 1 ugares, de 600-
800 mm., en otras y posee además muy poco riego en -
su estado. 

Su temperatura media anual varía entre 20°C. y 
15ºC. seg6n la zona de que se trate. 
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Viendo esta tabla comparativa de la precipita
ci6n anual de agua en cada uno de los estados de la
Rep6bl ica Mexicana, sabemos que en algunos lugares -
la escasez de ese líquido vital es altfsima y en - -
otros lugares de las mismas Zonas Aridas apenas si -
alcanza anualmente los 200 mm. como pasa en el Esta
do y en el Territorio de Baja California. 

May otros estados del país en donde la precipl 
taci6n alcanza los 2000 mm. anualmente, pero el pr,2. 
medio considerado para todos es de 400-600 mm., can
tidad que resulta baja y puede bajar a6n m5s y 1 le-
gar a convertirse en nula en determinados años 1 lam_s 
dos de sequía. 

Ahora bien, para mejorar la productividad de -
las zonas áridas se han construido canales para apr2 
vechar el agua de los ríos y lagunas, así como de -
los pozos profundos que ha hecho la Secretaría de R§ 
cursos Hidr6ul icos en determinadas partes estrat,gi
cas de las Zonas Aridas. Así mismo se han elaborado 
estudios con el objeto de determinar otras importan
tes características de esos lugares, y que son: 
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Meses Tempe- Precipl Evapo- Total días Evapora- Valor F 
ratura taci6n- raci6n con: transpir.9, Blaney 
media- en mm. en mm. hel.9_ granl ci6n poten- Criddle 
en ºC. das. zadas cial. K=l 

En 10 años Thprinthwaite 

Enero 13.0 7.4 97.6 .. 96 o 2.4 10.6. 

Febrero15.8 4.8 129.0 71 o 3.6 10.9 

Marzo 18.4 0.3 188. 9 20 o 5.9 13.9 

Abri 1 22.6 5.7 225.2 o 2 9.9 15.0 

Mayo 25.4 16.2 262.9 o 1 14.0 18.4 

Junio 27. o 20.7 257.7 o o 16.1 18.9 

Ju 1 i o 26.7 25.3 240.6 o 2 16.1 19.2 

Agosto 26 .1 37.0 215.9 o 1 14.6 18.3 

Sept. 24. 2 29.0 188.2 o 2 11. 2 16.0 

Oct. 21.0 29.9 138.0 o o 7.8 14.4 

Nov. 16.2 5.2 104.9 39 o 3.9 11.5 

Dic. 12.6 6.6 80.3 118 2 2.1 10.3 

Anual 188.1 2,129.0". (15) 

{15) Boletín de la S.R.H. tomo 1 México D.F. 1970 pág. 137. 
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Del presente análisis vemos que en las Zonas -
Ar idas e 1 promedio de prec i pi tac i 6n anua 1 .no a 1 canz6 
ni 200 mm., quedándose solamente en 188.1, produciéu 
dose 1 a más e 1 evada en e 1 mes de mayo en donde a 1 canz6 1 os 
262.9 mm. y 1 a más baja en e 1 mes de enero con 97. 6 mm. 

Sin embargo en los meses en que hubo .mayor pr~ 
cipitaci6n, aurnent6 también la evaporaci6n, bajando
considerablemente ésta en el mes de Noviembre y di-
ciembre, pero haciéndose inaprovechable para los cul 
tivos tradicionales por la gran cantidad de heladas
que se registran en esas fechas. 

También para su estudio, la S.R.H. ha organiz~ 
do los distritos de riego de la manera siguiente: 

ZONA PACIFICO NORTE 

Subdividida en: 

Río Colorado 8.C. 
Santo Domingo B.C. 
Chihuatfán Col. 
Coahuayana; Amela Col. 
Peñ itas Col. 
Tecuani llo-Alcasuhue, Col. 
Ahuacatl6n Nay. 
Mecatán Nay. 
Míramar Nay. 
Río San Pedro Nay. 
Río Santiago Nay. 
Santa Rosa Nay. 
Tetítlán Nay. 
Valle de Banderas Nay. 
Comisi6n del fuerte Sin. 
Comisi6n del Fuerte Guasabe Sin. 



Cu 1 i acán Sin. 
Huamaya Sin. 
Mocorito Sin. 
San Lorenzo Sin. 
Col. Yaquis Son. 
Costa Hermosi llo Son. 
Río Altar, Pitiquito y Caborca Son. 
Rfo Mayo Son. 
Rro Yaqui Son. 
Val le de Guaymas Son. 

ZONA NORTE-CENTRO 

Cd. Delicias Chih. 
Ciudad Juárez Chih. 
Rfo Papigochic Chih. 
San Buenaventura Chih. 
Don Martín Coah. y N.L. 
Palestina Coah. 
Región Laguna Coah. y Dgo. 
Peña del Agui la Dgo. 
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Presa Presidente Gpe. Victoria (El Tunal Dgo.) 
Alto Rfo San Juan N.L. 
Las Lajas N. L. 

ZONA NORESTE 

Acuña Falcón Tamps. 
Bajo Rfo Bravo Tamps. 
Bajo Rfo San Juan Tamps. 
LI era T amps. 
Purificación Tamps. 
Río Frío Tamps. 
Xicotencatl Tamps. 



ZONA CENTRO 

Pabe 1 l 6n Ags. 
lzmiqui lpan Hgo. 
Metztitlfin Hgo. 
Tu 1 anc i ngo llgo. 
Arroyo Zarco Mex. 
Chiconautla Mex. 
Tula Hgo. 
J i 1 otepec Mex. 
La Concepci6n Mex. 
Estado de Morelos 
Oriental Pueb. 
Tetela de Ocampo Pueb. 
Valsequi 1 lo Pueb. 
San Juan del Río Oro. 
Atoyac-Zahuapán, Tlax. y Pueb. 
El Casadero Zac. 
El Chique Zac. 
Santa Rosa Zac. 
Tlaltenango Zac. 
Truji 1 lo Zac, 

ZONA DEL GOLFO DE MEXICO 

Estado de Campeche 
Actopan Ver. 
La antigua Ver. 
La Boticaria Ver. 
Rfo Blanco Ver. 
Rfo Pánuco Ver. 
Estado de Yucatán 
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ZONA SUR 

Cacahu~tán Chis. 
Rfo Blanco Chis. 
Suchiate Chis. 
Ayotla Gro. 
Coyuca de Benitez Gro. 
Ciyuqui 1 la Gro. 
laguna de Tuxpan Gro. 
Quechultenango Gro. 
Rfos Amuco y Cutzala Gro. y Mich. 
San luis de la Loma Gro. 
San luis San Pedro Gro. 
Tepecuacuilco Gro. 
Tehuantepec Oax." (16) 
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El estado de Baja California, el Territorio de 
B.C., el estado de San Luis Potosí, Tabasco, Jalisco 
etc. no tienen ninguna consideración dentro de estas 
Zonas de riego, sin embargo sr se están real izando -
obras hidráulicas de gran beneficio para esas entid,! 
des, sobre todo de las tres primeras que est~n consl 
deradas dentro de las Zonas Aridas del pafs. 

(16) Boletín citado de la S.R.H. 
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C A P 1 T U L O 1 1 

las Zonas Ar idas en México 

a).- Estados que comprenden 

Del total de la superficie de la República Me
xicana que es de 1,967,183.00 Km 2 ., corresponde a 

las Zonas Aridas la cantidad de 806,663.44 Km 2 , dis
tribuidos por estados en la forma siguiente: 

AGUASCALIENTES.- Tiene una superficie de 5,589.-00 
Km2, de éstos corresponde a las Zonas Aridas el to-
tal de su superficie. El 31.64% son tierras de labor, 
el 58.72% son tierras con pastos el S.83% correspon
de a tierras con bosques, el 0.53% son tierras incul 
tas productivas y el 3.29% son improductivas agrfco
lamente. 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.- Tiene una superficie de-
70, 113.00 Km2. y corresponde a Zonas Aridas el total 
de su área. De esa cantidad el 26.27% son tierras de 
labor, el 43.83% con pastos, 12.82% son tierras con
bosques, el 0.62% son incultas productivas y el 
16.46% son improductivas agrfcolamente. 

TERRITORIO DE BAJA CALIFORNIA.- Tiene superficie de-
73,677 Km2. siendo ésa ~isma cantidad consider~da co 
mo superficie árida. De el la el 3.82% de la superfi: 
cie estatal son tierras de labor, el 77.56% son te-
rrenos con pastos, el 14.04% son de bosques el 2.26% 
de incultas productivas y el 2.32% son improductivas 
agrícolamente. 

COAHUILA.- Su superficie es de 151,571.00 Km2. y ti~ 
ne 99,175.80 Km2. de tierras áridas que corresponde
al 65.4% de su área total. De aquel la cantidad el 
4.26% son tierras de labor, el 59.02% están cubier--
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tas con pastos, el 10.90% son bosques, el 17.62% son 
incultas productivas y el 8.20% son improductivas 
agrícolamente. 

CHIHUAHUA.- Tiene superficie de 247,087.00 Krn 2.,sien 
do la cantidad de 155,268.55 Km 2 de tierras 6ridas; 
le corresponde el 62.7% de la superficie estatal, el 
5.11% son tierras de labor el 71.10% son con pas- -
tos, el 16.71 son de bosques, el J.50% son improduc
tivas agrícolamente y el 3.58% son incultas productl 
vas. 

DURANGO.- Con superficie de 119,648.00 Km 2., de 6sta 
cantidad 41,226.20 Km2. son terrenos áridos siendo -
el 34.4% de la superficie estatal. Del total estatal 
el 7.12% es de labor, el 56.88% es de pastos, el - -
26.23% de bosques, el 5.84% son tierras incultas Pr2 
ductivas y el 3.96% son improductivas agrícolamente. 

GUANAJUATO.- Con 30,589.00 Km 2. de superficie esta
tal, siendo el 43.4% de zonas áridas o sea 13,284.50-
Km2. Del total de su superficie el 41.40% correspon
de a las tierras de labor, el 37.10% son tierras con 
pastos, el 7.18% con bosques, el 2.80% son incultas
productivas y el 11.52% son improductivas agrícola-
mente. 

HIDALGO.- Con una superficie total estatal de 2q98~00 
Km2. tiene el 61.5% de zonas áridas o sea 12.916.10-
Km2 •. Su 38.69% de la superficie estatal son tierras
de Í~bor, el 31.17% son de pastos, el 18.86% son de
bosques, el 2.68% son incultas productivas yel 8.60% 
son improductivas agrícolamente. 

JALISCO.- Con superficie de 80,137.00 Km2. tiene el-
1.4% de terrenos áridos siendo en Km2. 1,156.71. Oe
su total estatal dedica el 23.07% a tierras de labon 
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el 46.43% a pastos, el 19.52% a bosques, el 3.40% 
son incultas productivas y el 7.58% son tierras im-
productivas agrfcolamente. 

EDO. DE MEXICO.- Con 21,461.00 Km2. de superficie, -
tiene 3,283.05 Km2, O sea el 15.3% de tierras áridas. 
De su superficie total estatal el 37.9% son tierras
de labor, el 25.88% son de pastos, el 26.33% están -
cubiertas de bosques, el 3.86% son incultas productl 
vas y el 6.84% son improductivas agrfcolamente. 

NUEVO LEON.- De 64,555.00 Km2 que es su superficie -
total estatal, tiene el 35.1% de zonas áridas o sea-

. 22,664.50 Km2. De la superficie total, el 9.26% son 
tierras de labor, el 45.92 son de pastos, el 33.95%
son de bosques, el 6.80% son de tierras incultas pr2 
ductivas y el 4.77% son improductivas agrfcolamente. 

OAXACA.- Con una superficie de 95,364.00 Km2., tiene 
14,551.04 Km2 de tierras áridas o sea el 15.2% del -
total están divididas en la forma siguiente: 

Tierras de labor 20.80% 
Ti erras con pastos 21. 64% 
Tierras con bosques 43.36% 
Para tierras incultas productivas 4.82% 
y de Improductivas agricolamente 9.38% 

PUEBLA.- Tiene una superficie de 33,919.00 Km2. de -
la cual el 36.7% están consideradas como tierras ári 
das o sea 12, 450. 85% Km2. De 1 tata 1 esta,ta I, e~tán -: 
siendo uti 1 izadas en la forma siguiente: 

Para tierras de labor el 
Para tierras con pastos 
Tierras con bosques 
Para tierras incultas 
Improductivas agricola
mente el 

40.31% 
36. 19% 
14. 54% 

2.73% 

6.23% 
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QUERETARO.- Con una superficie de 11.769.00 Km 2 . tie 
ne un 66.5% de zonas áridas o sea 7.826.80 Km2., es-
tando dedicadas a: 

Tierras de labor el 28. 15% de su superficie estatal 
Tierras de pastos el 50.15% de su superficie estatal 
Tierras de bosques 15. 17% de su superficie estatal 

Tierras incultas productivas el 12.48% de la superfl 
cie estatal y para las improductivas agricolamente -
el 14.46% de su superficie total estatal. 

SAN LUIS POTOSI.- Este estado tiene una superficie -
de 62.848.00 Km2. y dentro de esa cantidad tiene el-
65.4% de terrenos áridos o sea 41.160.90 Km2. 

Su área total es aprovechada en la siguiente -
forma: 

Para tierras de labor el 12.52% 
Para tierras con pastos 45.37% 
Con bosques 15.17% 
De tierras incultas productivas el 12.48% y 
para las improductivas agricolamenteel 14.46% 

SONORA.- Con una superficie de 184,934~00 Km2. ~ien
do el 90.3% zonas áridas o sea la cantidad de - -
166,926.14 Km2. De la primera cantidad son aprovecha 
bles en tierras de labor el 15.97% el 75.67% son tie 
rras con pastos, el 14.91% son tierras con bosques,
el 1,35% son incultas productivas y el 2.10% son im
productivas agrícolamente. 

TAMAULIPAS.- Su superficie estatal es de 79,829.00 -
Km2. siendo el 10.6% de zonas áridas o sea la canti
dad de 8,516.07 Km2. Tiene de pastos el 26.98% de -
su superficie total estatal, el 9.00% de tierras de-
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labor, el 50.66% de bosques, el 3.47% son tierras 1n 
cultas productivas y el 8.99% son improductivas agr! 
col amente. 

TLAXCALA.- Este estado tiene una superficie de 
3,914.00 Km2, correspondiendo a zonas áridas el 77.4% 
o sea 3,031.70 Km 2 . el total de su superficie dedi
ca a tierras de labor el 64.02%, a pa~tos el 14.85%
a bosques el 10.50%., son incultas productivas el 
3.42% y son improductivas agrfcolamente el 7.18%. 

ZACATECAS.- Tiene una extensión territorial de 
75,040.00 Km2. y de éstos el 71.7% son zonas áridas
º sea 53,845.53 Km2. y dedica de su superficie total 
estatal el 13.85% a tierras de labor, el 67.32% a 
pastizales, el 11.53% a bosques, el 3.50% son de ti~ 
rras incultas productivas y el 4.10% son improducti~ 
vas agrfcolamente".(1) 

Para este estudio solamente hemos tomado del -
censo de 1970 los datos de los estados que han sido
considerados como de las zonas áridas tanto por la -
S.A.G., de la S.R.H. Comisión Nacional para las Zo-
nas Ar idas y organismos particulares como escuelas,
lnstitutos y Universidades. 

Algunos de los estados enumerados son conside
rados totalmente áridos otros con las dos terceras -
partes de su superficie como árida y los que menos -
áridos se consideran tienen más del 15% de su área -
en esas condiciones, 

Entre los más afectados por este problema de -

(1) Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal .- Dirección -
Gral. de estadística de la S. l.C. 
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la aridez de su suelo están los estados de Baja Call 
fornia, San luis Potosi, Ouer6taro, Zacatecas, Tlax
cala, Aguascal ientes y el Territorio de Baja Cal ifo~ 
nia que son considerados totalmente iridos. Y sola-
mente entre Sonora y Chihuahua reunen casi la mitad
de lo que es la totalidad de las zonas áridas en to
do el país. Entre estos dos estados nortenos tienen 
casi 100 veces más de superficie erosionada que la -
superficie total del estado de Tlaxcala. 

b) Vegetaci6n que los cubren. 

Otras de las características de identificaci6n 
de las Zonas Aridas es precisamente su vegetación, -
ya que por medio de el la podemos determinar cuando -
estamos en presencia de una zona árida o semi-árida. 

Para su estudio las plantas de estas áreas se-
han dividido en los siguientes tipos de vegetación. 

"Arbóreos y subarb6reos 

1.- Bosque caducifol io 
2.- Bosque perenifol io 
3.- Bosque o selva baja espinosa Socaducifol ia 
4.- Bosque espinoso perenifi 1 io 
5.- Bosque de Yucca (al igodendricaules folio--

sos) 
6.- Agrupaci6n de Samuela 
7.- Agrupación de Myrti 1 loc~ctus 
8.- Matorrales 
9.- Matorral inerme perenifil io 

10.- Matorral alto subinerme 
11.- Matorral espinoso de hojas pequeñas 
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12.- Matorral espinoso caducifol io, agrupacio
nes de simplificaulcis. 

13.- Agrupaciones de yuccü Dasyl irión 
14. - Agrupaciones de agave, 1echugui11 a, agru

paciones de crasifol ios parve o mimefo- -
1 íos. 

15.- Agrupaciones de atriplex; Suaida y Al len
rolfia, Pastizales. 

16.- Con distribución influida por clima. 
17.- Fundamentalmente ed¡ficos (haloffticos)". 

(2) 

1.- Bosque caducifol io.- Se trata de una agr4-
paci6n de plantas en el imas templados y h6medos y 

subhómedos que penetran en las zonas áridas a favor
de condiciones edáficas favorables, consistente en -
suelos profundos con agua abundante más o menos co-
rr iente y drenaje fáci 1 cuando m~nos en las capas S.!! 
perficiales como se observa en las reglas de los - -
arroyos o rfos con agua permanente o casi permanente. 
Estas condiciones son poco permanentes en el inte- -
rior de las zonas áridas pero pueden encontrarse en
los lugares de éstas cercanos a las grandes sierras. 

2.- Bosque perenifi lío.- Este también pertene
ce al el ima templado húmedo o subhúmedo, se halla 
constituido por ensinares y está ~uy restrin~ido en
las zonas áridas, solamente se han observado unas P2 
cas manchas en la planicie costera y del Valle del -
Bravo. Otra gran mancha de ensinar fué observada al-

(2) Zonas Aridas del Centro y Noroeste de Mex. 
l.M.R.N.R. Pág. 9 y sigs. 1964. 
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sureste de Al lende cerca de Piedras Negras en plani
cies de suelo profundo. 

Los encinos j6venes todavía arbustivos ticnen
ramitas subuladas subespinosas, y presentan un nota
ble aspecto que recuerda al de arbustos de zonas 6ri 
das como Lycium o Canda! ia.(3) 

3.- En el bosque o selva baja espinosa subcad~ 
cifol ia, es el tipo de vegetación que cubre los sue
los generalmente profundos de la planificie costera
al este y norte de Nuevo Le6n y hacia el Nordeste de 
Coahui la siguiendo los val les del Bravo y su afluen
cia el Salado. 

Es un bosque o selva baja de 4 a 8 metros de -
altura, ordinariamente bastante densa cuando se en-
cuentra en su mejor desarrollo. Esti compuesta de ~
las siguientes especies: 

Prosopis jul iflora Var. glandulosa (mezquite)
Cercidium macrum (palo verde) 
Pithecolobiem Flexicolule (ebano) 
Cordia Boissiere (anacahuite) 

Se puede encontrar un estacto subarb6reo de 3-
a 5 Mts. como: 

Chaparro prieto, granJeno, Guayacán. 

El género arbustivo es muy variado no así el -
estracto herbáceo que consiste en gran parte de gra
mineas".(4) 

(3) Zonas Aridas del Centro y Noroeste de Méx. Obra
citada. Pág. 9 y sigs. 1964. 

(4) Obra citada. 
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4.- Bosque espinoso y perenifolio.- Este bos-
que es un mezquital, como su nombre lo indica, la es 
pecie dominante es el mezquite. Su altura de 4 a 9 -
metros varfa segGn las condiciones m~s o menos favo
rable en que se desarrolle. Se presenta en las par-
tes menos frías de los el imas de la zona sur de la -
altiplanicie subriendo grandes extensiones de suelos 
profundos m&s o menos planos".(5) 

Su existencia está en relación con mantos fre6 
ticos profundos que son aprovechados por los mezqui
tes gracias a la gran longitud de sus raíces. 

El mezquite es una de las asociaciones vegeta
les de la región que han experimentado en mayor gra
do la influencia humana. 

El bosque del mezquite se mezcla con otras - -
agrupaciones vegetales como matorrales, nopaleras, -
gobernadoras, etc. 

En la subzona norte de la altiplanicie en don
de predomina el clima irido, el bosque de mezquite -
desaparece casi por completo y solamente se encuen-
tra matorral de mezquite. 

5.- Bosque de· Yucca.- Se presenta en suelos 
aluviales semejantes a los bosques del mezquite pero 
al parecer con menos agua freática, o bien en los c2 
luviales de arroyos de escaso declive y suelos poco-

La especie m6s difundida de Yucca se encuentra 
en la altiplanicie así como al pie de la Sierra Ma--

(5) Zonas Aridas del Centro y Noroeste de M6x. Obra
Citada. Pág. 9 y sigs. 1964. 
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dre Oriental. 

En el lado sur oeste en relaci6n con suelos -
arenosos arci liosos derivados de rocas igneas domina 
yucca decepiens. El yucca tiene una altura de 4 a 7-
metros". (6) 

1 

Al sur de Fresni 1 lo Zac., al sur de Matehuala~· 
S.L.P. los bosques de yucca están siendo talados pa
ra cultivar los terrenos correspondientes, ya que 6~ 
tos son buenos para la agricultura sobre todo si se
dispone de riego. 

6.- Agrupación de Samuela.- Estci se encuentra
difundida al este de la subzona sur de la altiplani
cie, al norte se encuentra intercalada con chaparral 
pero no en las zonas Sridas sino bajo de 6stas. Se -
le di6 primero el nombre de matorral des6rtico c~lcé 
cola y despu6s de matorral des6rtico roset6fi lo. Cu
bre enormes extensiones de los cerros calizos inva-
diendo no solo los suelos francamente rocosos de la
deras suaves de cumbre y de los frentes de derrumbe. 

La yucca alcanza una altura de 3 a 5 metros y
las m6s frecuentes asociaciones son de samuela con -
matorral enerme de lorrea, matorral espinoso de ho-
jas pcquefias, agrupaciones de sirro sul ifol ios (aga-· 
ve y lechugui 1 la)".(7) 

7.- Agrupación de Myrti llococtus.- Estas ocu-
pan extensiones reducidas hacia el sureste, se incl~ 
ye como parte de tipo de vegetación que se llama ma-

(6) Zonas Ar idas del Centro y Noroeste de M6x. Obra
citada. Pág. 9 y sigs. 1964. 

(7) Obra citada. 
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torral crasicaule y que ante~iormente se le 1 lam6 ma 
torral cactus, mezquite, &ste tipo de vegetación in
cl ufa también el matorral de nopal. 

La agrupación myrti 1 lococtus ocupa laderas pe
dregosas derivadas de rocas ígneas, pero con frecuen 
cia alcanza su mejor desarrollo en bajadas de aluvio· 
nes profundos. Su altura media es de tres a 5 me
tros". (8) 

Matorrales 

8.- Matorral de Nopal (nopaleras).- Son asoc1~ 
ciones de diversas especies, se apunta que alcanzan
su mejor desarrollo sobre su~los derivados de rocas
fgneas en el imas secos. En partes se desarrol fa so-
bre suelos someros de roca madre andesítica o de es
tratos pizarrosos y en parte invade suelos profundos, 
rojizos, arenosos, arci 1 losos con grava de declives
suaves de lomas bajas. 

En planicie arci 1 losa con drenaje menos f&cil, 
se desarrolla pastizal con huizache o pastizal con -
mezquite; se mezclan en proporción variable con mat2 
rral de nopal durazni 1 lo y se encuentra tambi&n el -
nopal cardón o tuna cardona".(9) 

9.- Matorral alto subinerme.- De la gran exten 
si6n de la zona árida estudiada ocupan los suelos tl 
picamente pedregosos y a veces casi conchales de los 
cerros escarpados y sierras cal izas, son lugares con 
drenaje fáci 1 por su incl inaci6n y por la abundancia 

(8) Zonas Aridas del Centro y Noroeste de Méx. Obra
Citada. Págs. 9 y sigs. 1964. 

(9) Obra citada. 
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de partículas gruesas en el suelo, y por otro lado -
la condic6n ~rida suele estar atenuada a lo menos en 
ciertas exposiciones por la sombra proyectada por la 
sierra a ciertas horas del dfa. 

Su car~cter es el mismo de arbustos a veces 
subarbóreos inermes, aunque cierto n~mero de espino
sos pueden formar parte de este matorral. Algunos 
pueden ser m~s o menos caducifol ios, pero otros son
peren i fo 1 i os, 1 as hojas son por 1 o genera 1 de tamaño 
más grande que en otros matorrales multidendricaules 
de las zonas áridas". (10) 

El matorral puede presentar otras muchas espe
cies que son resultado de la mezcla de otros tipos -
de vegetación como matorral espinoso de hojas peque
ñas, agrupaciones de samue 1 a, agave, 1echugui11 a, 
etc. 

En las zonas ígneas del oeste de la altiplani
cie (Durango) existe un matorral equivalente, aunque 
m6s mezclado con muchos arbustos espinosos de hojas
compuestas al que se le ha dado el nombre de chapa-
rri 1 lo. 

10.- Matorral inerme Perenifol io.- Esta agrup~ 
ci6n existe pura o mezclada con matorral espinoso, -
alcanza enorme difusi6n en las Zonas Aridas. (11) 

Se haya constituida ordinariamente por una - -
agrupación uniforme pues su adaptabi 1 idad a una am-
pl ia serie de condiciones es mayor que cualquier 

(10) Zonas Aridas del Centro 
Citada. Págs. 9 y sigs. 

(11) Obra citada. 

y Noroeste de Méx. Obra 
1964. 
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otra planta del desierto. 

11.- Matorral espinoso de hojas pequeñas.- Es
una agrupación muy compleja constituida por numero-
sas especies de arbustos espinosos con hojas peque-
ñas, cubre vastas extensiones de las 1 !anuras de las 
zonas áridas. (12) 

12.- Matorral espinoso desiduo.- El ocoti 1 lo -
aunque es componente del matorral espinoso de hojas
pequeñas puede formar a su vez agrupaciones extensas 
sobre laderas pedregosas o rocosas bien drenadas, en 
competencia con las agrupaciones (agave, lechugui- -
1 la), 6stas se encuentran principalmente en el norte 
de Chihuahua. (13) 

13.- Agrupaciones arbustivo de Yucca.- Su dif~ 
si6n no es muy grande pero puede hacerse dominante,
asf sucede con agrupaciones de yucca rostrata y yuc
ca thomsoniana, especies ordinariamente bajas y de -
troncos simples, se forman muchas manchas m6s o me-
nos extensas en laderas suaves de cerros bajos en 
Coahui la".(14) 

14.- Asociaciones de Agave lechugui 1 la.- Son -
asociaciones de crasirrosol ifol ios, tiene amplia di
fusión cubriendo enormes extensiones en suelos pedre 
gosos o francamente rocosos, la m~s dominante es la
lechugui lla, quiz6 como la gobernadora y el mezquite 
es una de las mós difundidas en las zonas 6ridas de
la altiplanicie del norte".(15) 

(12) 

(13) 
(14) 
(15) 

Zonas Aridas del Centro y Noroeste de Méx. Obra 
Citada. Pág. 9 y sí9s. 1964. 
Obra Citada. 
Obra Citada. 
Obra Citada. 
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15.- La agrupación de Atriplex Suaed~ y Al len
rolfea son pastizalesr Cuando las condiciones del te 
rreno son tolerables pueden asociarse con elementos
del matorral como gobernadora y sobre todo mezquite
arbustivo". (16) 

Dentro de la zona ~rida y semiárida la distri
bución y extensión de los pastizales quedan defini-
dos por condiciones el imáticas caracterizadas por 
precipitaciones pluviales más cercanos a los 1 ímites 
superiores de las regiones semiáridas {es decir pre
cipitaciones pluviales de 400 a 700 mm. cantidad me
dia anual). 

16.- Influido por los el imas, existe~ series -
de pastizales según los el imas. 

17.- Pastizales halofíticos.- Las formaciones
vegetales de zacates halofiticos se componen de cu-
biertos herbáceos formadas por poblaciones casi pu-
ras de gramfneas amocol ladas y cespitosas. Estos pa~ 
tizales los hay de distintas variedades: 

Zacate salado, zacate jihuite, zacat6n alcal i
no y tabaso. 

Se encuentran las mayores extensiones de pasti 
za les en el estado de Coahui la, al noroeste en la r~ 
gión de Cuatro Ciénegas, Ocampo, Sierra Mojada, etc. 
En Nuevo León al suroeste cerca de San José de Raí-
ces y Conelo; en Zacatecas cerca de Laguna Valderra
ma y en San Luis Potosí cerca de Ojo Cal iente".(17) 

(16) Zonas Aridas del Centro y Noroeste de Méx. Obra 
Cit. Pág. 9 y sigs. 1964. 

(17) Obra Citada. 
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En las Zonas Aridas y Semi-áridas del norte 
del país existen grandes extensiones cubiertas de 
pastizales que son aprovechados por la ganadería en
pequeña y gran escala que es criada en esos lugares. 

En la siembra de los pastizales no se necesita 
mucho gasto en equipo o mano de obra y si resulta 
una prueba interesante para incorporar poco a poco -
las zonas áridas a la vida econ6mica del país. 

Ya en la actualidad con la producción de pas-
tos se ha aumentado la productividad del ganado y ha 
disminuido la cantidad de Has. para mantener una ca
beza de ganado mayor o su equivalente en ganado me--
nor. 

Posteriormente estas mismas tierras podrán ser 
incorporadas a la agricultura, uti 1 izando el abono -
orgánico que se halla obtenido con el forraje para 
su fertilización. 

e).- la poblaci6n y su ocupación. 

la RepGbl ica Mexicana segón el censo de 1970,
tiene una población de 48,377,363 (cuarenta y ocho -
mi !Iones trecientos seienta y siete mi 1 trecientos -
sesenta y tres habitantes) distribuidos en la forma
siguiente: 

Aguascalientes 
Baja California Edo. 
Baja California Terr. 
Campeche 
Coahui la 
Colima 

388,142 
870,421 
128,019 
251,596 

1,114,956 
241,153 
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Chiapas 1,569,053 
Chihuahua 1,612,525 
Distrito Federal 6,874,165 
Durango 939,208 
Guanajuato 2,270,370 
Guerrero 1,597,360 
Hidalgo 1, 193, 845 
Ja 1 i seo 3,296,587 
México 3,833,187 
Michoacán 2,230,042 
More los 616,119 
Nayarit 544,031 
Nuevo León 1,694,689 
Oaxaca 2,171,773 
Puebla 2,508,226 
Querétaro 485,523 
Quintana Roo 88,150 
San Luis Potosí 1,281,996 
Si na loa 1,266,528 
Sonora 1,098,720 
Tabasco 768,327' 
Tamaul ipas 1,456,858 
Tlaxcala 420,638 
Veracruz 3,815,419 
Yucatán 758,355 
Zacatecas 951,462" ( 1) 

Del total de habitantes que tiene el país, la
cantidad de 12,377,363 constituyen la parte econ6mi
camente activa. 

-----~E_n __ l_a agricultura, ganadería, caza y pesca tr~ 

(1) Boletín de CONAZA DEL MES DE MARZO de 1973 
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bajan 5,131,668 habitantes. 

En las Zonas Ar idas más de treinta mi 1 fami- -
1 ias viven del tal lado de la lechugui 1 la. 

Otro recurso aprovechado en esos lugares es la 
cera de 1 a cande 1 i 1 1 a, Esta p 1 anta se exp 1 ota en 1 os
estados de Ourango, Coahui lu, Chihuahuu, Nuevo Lcón
y Zacatecas. Crece en áreas de precipitación pluvial 
de 200-400 mm anuales. 

Otro vegetal típico de las zonas áridas es el
nopal. Esta planta se ha convertido en elemento in-
dispensable para la manutención del ganado e inclusl 
ve de la misma gente que se alimenta de los e lodo- -
dios o nopal itos, que se comen en las largas Ópocas
de sequ(a y aGn en perfodos normales o de buena pre
cipitación pluvial. 

Ahora bien, de una superficie de 127,772,574.4 
Has. que están repartidas entre los 21 estados más 
erosionados de M6xico, se dedican a tierras de labo~ 

15,955,777 Has., a tierras de pastos 68,967,779.4 
Has.; 23,781,255.8 Has. son tierras con bosques, 
751,329 Has. son de las incultas productivas y 
7,990,640.3 son improductivas agrfculamente. 

Vemos c 1 aramente segGn estos n(Jmeros que 1 a ms. 
yor parte de las tierras que comprenden las Zonas 
Aridas son dedicadas al cultivo o conservación de 
pastos para mantenimiento de ganado. En segundo lu-
gar y de acuerdo a la cantidad de Has. cultivadas 
son dedicadas a la agricultura, el tercer lugar lo -
ocuparfán las que son improductivas agricolamente -
y por último estarían las incultas productivas. 
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De estas cifras podemos observar que las tie-
rras improductivas agrfcolamente constituyen un nGm~ 

ro considerable de Has. Asf mismo podemos ver que 
los estados que están considerados como poseedores -
de extensas zonas áridas dedican gran parte de su te 
rritorio a la ganadería. 

Entre los estados de Hidalgo, Guerrero, Jal is
co, Coahui la, Chihuahua, Michoacán, Nuevo León, Son.2_ 
ra, Zacatecas, San luis Potosi, Sinaloa, y el Terri
torio de Baja California re6nen el mayor porcentaje
de terrenos dedicados a los pastos y con el lo a la -
ganadería. 

En el estado de Aguascal ientes el 25.71% de su 
poblaci6n es considerada como gente activa y de 6ste 
porcentaje el 36.91% se dedican a la agricultura, 9.2. 
nadería silvicultura, caza, y pesca. 

Se cultiva maíz, frijol, alfalfa, chile, sorgo 
y entre los frutales tienen gran aprovechamiento de
la vid, cultivan tambión el durazno y el guayabo. 

Los bosques de este estado son de pino encino, 
y matorrales. En el estado de Baja California existe 
una población activa del 22.25% y de ésta el 25.53%
se dedican a la agricultura ganaderia, caza y pesca. 

Tienen cria de ganado mayor de las razas H~r-
ford, Augus y Charolaís. 

Sus bosques son de pino, encino, chaparral y 

hay también mezquitales. 

Se cultiva generalmente trigo, alfalfa, cebada, 
cártamo, etc. 

El Territorio de Baja California tiene el - - · 
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27.22% de su población activa y de 6sta una parte se 
dedica a la agricultura, ganadería, caza, si lvicultu 
ra, y pesca. 

Cultivan el trigo, cártamo, alfalfa, mafz, fri 
jol. Tiene bosques de pino y de encino. 

En Coahui la el 25.96% de su poblaci6n total, -
es considerada como activa y de el la se dedican a la 
agricultura, ganadería, caza, pesca y a la silvicul
tura el 26.73%. 

Se cultiva el trigo, avena, forrajes, maíz, 
sorgo y fr i jo 1 • 

Chihuahua tiene el 35.41% de su población act.i 
va, dedic5ndose a la agricultura, ganadería, si !vi-
cultura, caza y el pesca el 9.40%. Cultivan general
mente frijol, alfalfa, avena de grano, trigo y algo
d6n. Se aprovechan los frutos del mango y del nogal, 
etc. 

Sus bosques son de pino, chaparral y los hay -
tambifin de encino. 

En Durango hay uno población activa del 23.93% 
y se dedican a la agricultura, silvicultura, caza y
pesca y ganaderia el 55.04%. Cultivan generalmente -
maíz, frijol, girazol, avena forrajera y entre los -
frutales aprovechables est6n el per6n, la naranja y
la mandarina. 

En el estado de Guanajuato es población activa 
el 24.76%, siendo de el la el 49.02% la que se dedica 
a la agricultura, ganadería, silvicultura, caza o 
pesca~ En este estado cultivan el maiz, trigo, gar
banzo, ajo y papa y tiene aprovechamiento a gran es
cala la fresa, naranja y el cacahuate. 
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En el estado de Hidalgo hay una población actl 
va del 25.29%, siendo de ésta el 61.25% la que se d~ 
dica a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura 
o pesca. En esta entidad se cultiva el mafz, alfal-
fa, caña de azúcar, trigo y frijol. Tiene selvas de
mezquitales, matorrales, pastizales, tiene tambión -
selva mediana es decir, que la altura de sus árboles 
tiene un promedio de 15 mts., tiene tambi6n bosques
de pino encino. 

En Jalisco hay una poblaci6n activa de 27.24%
y de este porcentaje el 34.10% se dedican a la agri
cultura, ganaderfa, silvicultura, caza o pesca. En -
el estado de .lal isco se siembra el garbanzo, ca~a, -
trigo, sorgo, girazol, frijol solo o asociado. 

Entre la vegetaci6n de este estado encontramos 
selvas medianas, 6sto quiere decir que sus árboles -
tienen una altura entre 15 y 30 metros y selva baja
constituida por 5rboles de menos de 15 Mts. 

El estado de M6xico aprovecha sus tierras en -
el cultivo del mafz, haba, cebada, alfalfa, trigo y
papa, se aprovechan los frutos del durazno y del - -
aguacate principalmente. Tiene bosques de oyamel, Pi 
no,encino y pastizales. 

Michoacán tiene de su población total el 23.4% 
como activa y de el la el 58.9% se dedican a la agri
cultura, ganadería, si !vi cultura, caza o pesca. Este 
Estado tiene bosques de oyamel, de pino, de encino, -
pastizal y además tiene selva baja con árboles con -
promedio de 15 metros. 

En Nuevo león encontramos que de su población, 
el 29.02% es activa y de ésta el 17.31% se dedica a
la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pes-

·,'¡ r 
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ca. 

Sus tierras son cultivadas de maíz, frijol, p~ 
pa, sorgo escobero, sorgo de grano y en cuanto a fry 
tos se aprovechan la toronja y la naranja. 

Nuevo León tiene selva baja caducifol ia (pier
den las hojas en ~poca de sequía), tiene bosques de
pi no, encino y matorral des~rtico micr6fi lo. 

Oaxaca tiene el 25.86% de su población activa
y se dedican a la af¡rÍcultura, ganadería, si lviculty 
ra, caza y pesca el 71.56% de el la tiene bosques de
pino, encino, selva alta, mediana y baja. Su culti
vo principal lo constituye el maíz, frijo, café aro, 
ajonjolí, caRa de az~car, arroz, higueri 1 lo, mezcal
y el tabaco, tienen tambi6n piRa y sandfa. 

En el estado de Puebla existe en actividad el-
27.10%de su población y de ella se dedican ü la agrl 
cultura, ganadería, caza y pesca y silvicultura eJ -
55.96%. 

Dedican sus tierras al maíz, frijol, cebada, -
café, alfalfa, caAa de az6car y cosechan la manzana~ 
el per6n y el aguacate. 

En Sonora el 2S.86%de su población es activa y 
de ésta el 38.48% está dedicada a la agricultura, 
silvicultura, ganadería, caza o pesca. Se cultiva el 
algodón, soya, sorgo, trigo, cebada, cártamo, 1 i na za, 
jitomate, alfalfa, garbanzo, maíz, frijol, cafia de -
azúcar, vid, nogal, melón y sandfa. 

Tamaul ipas tiene el 26.21% de su población ac
tiva, dedicándose a la agricultura, ganadería, caza
y pesca el 33.09% de el la . 
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Trabajan en el campo en el cultivo del algodón, 
sorgo, maíz, cafia de az6car, mezcal y henequ&n. 

Tlaxcala tiene una población activa del 25.30%. 
De e 1 1 a e 1 54. 52% se dedican a 1 a agr i cu 1 tura, ~Janad!:_ 
ría, silvicultura, caza y pesca. Cultivan la cebada, 
avena, trigo, centeno y maíz. 

En Zacatecas la principal ocupación que tiene
la parte activa de su poblaci6n es el maíz~ frijol,
trigo, cebada, avena, colsa y girazol. 

En cuanto a bosques, tiene selva chica cuyas -
plantas tienen una altura menor de 15 metros, tiene 
matorral desértico micr6fi 1 i y mezquital, etc. 

El estado de Qucrétaro tiene el 26.38% de su -
población activa y se dedican a lu agricultura, gan.!!_ 
dería, silvicultura, caza y pesca un 48.05%. Culti-
van el maiz, frijol, alfalfa, sorgo, girazol, Jitom.!!_ 
te y de los frutales aprovechan la vid y el durazno. 

San luis Potosí tiene en actividad el 25.62% -
de su población estatal, y se dedican a la agricult.!:,! 
ra, silvicultura, ganadería, caza y pesca el 53.30%
de la población activa. 

las tierras las dedican a la siembra de maiz,
frijol, caña de azúcar, alfalfa, girazol, café y se
aprovecha la naranja, mandarina y el aguacate. 

Tiene selva mediana, alta y baja y además tie
ne mezquitales y pastizales. 

En Sinaloa su población activa constituye el -
27.34% de la estatal y de aquel la el 51.31% se dedi
can a las labores del campo como la ag~icultura, ga-
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nadería, si l~icultura, caza y pesca".(2) 

O sea que de cerca de 800,000 ki l6mctros hobi
tados por aproximadamente 10 mi 1 Iones de mexicanos -

' que hab i tíln una zona en donde 1 u natura 1 eza no ha s_L 
do pródiga en recursos naturales, por la escasez de
agua, las vías de comunicaci6n, las Fuentes de traba 
Jo y la disposición de su población, ~on un reto al
desarrol lo de una economía que PllHna por dar al rnexl 
cano de esos sitios la dignidad humana a que tiene -
derecho. 

La desigualdad en el progreso en las zonas de
s6rticas se debe a diferencias de orden natural, hi~ 

t6rico, social y cultural. Del total de la pobla-·
ci6n en las zonas áridas, solamente el 26.30% de 
el la es considerada como gente activa, de la cual el 
43.69% trabajan en el campo, en labores de agricult_!! 
ra, ganadería, silvicultura, caza y pesca. 

Por lo tanto no es posible concebir su integr~ 

ci6n por medio de acciones aisladas, sino mediante -
un plan en que inversiones eminentemente productivas 
vayan acompafiadas de las que dcsarrol la la infraes-
tructura social. 

Debemos poner el esfuerzo necesario para resc~ 
tar esa parte de nuestra población, de niveles de v1 
da que no son compatibles con la evolución actual 
del país en otros sectores de la población. 

(2) Boletín de CONAZA.- Obra Citada del Mes de Marzo 
de 1973. 



CAPITULO 111 

LEGISLACION PARA TRATAR DE RESOLVER EL -
PROBLEMA DE LAS ZONAS AR IDAS 

a).- Artfculo 27 Constitucional. 

b).- Decreto del 5 de Diciembre de 1970 
que crea la Comisión Nacional de -
las Zonas Aridas. 

e). - Ley de Conservac i 6n de 1 Sue 1 o y Agua. 

d).- ley forestal. 

e).- Reglamento de la Ley Forestal. 
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a).- Legislaci6n para tratar de resolver el 
problema de las Zonas Aridas. 
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Partiremos de lo que indica el artículo 27 - -
Constitucional, debido a que en 61 se encuentra la -
fundamentación de toda actividad que se desarrolla -
o trate de desarrol larsc en las zonas áridas seg6n -
lo indica el p5rrafo Jo. de citado artfculo que di
ce: 

"La naci6n tendrá en todo tiempo el derecho de 
imponer a la propiedad privada las modalidades que -
dicte el inter~s p6bl ico, así como el de regular el
aprovechamiento de los elementos naturales suscepti
bles de apropiación pera hacer una distribución equl 
tativa de lo riqueza pública y para cuidar de su con 
servaci6n con este objeto se dictan las medidas nec~ 
sarias para el fraccionamiento de los latifundios; -
para el desarrollo de la pequeRa propiedad agrícola
en explotaci6n; para la creación de nuevos centros -
de población con las tierras y aguas que le sean in
dispensables; para el fomento de la agricultura y PQ 

ra evitar la destrucción de los elementos naturales
y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjui
cio de la sociedad. los núcleos de poblaci6n que ca
rezcan de tierras o aguas o no las tengan en cantidQ 
des suficientes para las necesidades de su poblaci6n, 
tendrán derecho a que se les dote de ellas, tomándo
las de las propiedades inmediatas, respetando siem-
pre la pequefia propiedad agrfcola en explotaci6n"~l) 

(1) Párrafo tercero del artículo 27 Constitucional. 
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Por consecuencia aunque el artículo citado d6-
facultades al estado para regular la explotación de
los recursos naturales, en muchas ocasiones o en va
rios lugares resulta demasiado difici 1 1 levar a cabo 
esta actividad debido a que existen n6cleos de pobl~ 
ci6n que viven exclusivamente del aprovechamiento de 
esos elementos o bien constituyen la parte m6s 1mpo~ 

tante de su economia. 

Solamente nos quedaría la opc1on de conscientl 
zar al habitante que goza de los beneficios que trae 
consigo esa materia prima ya sea en su alimentación
o bien en su economía para que sea renovada conforme 
es cosechada. 

Habla también de una distribución equitativa -
de la riqueza y si entendemos por riqueza no solamen 
te como un conjunto de bienes y servicios sino ade-
mAs como un conjunto de ideas, pienso que estaremos
atacando el problema con las armas más adecuadas. 

O sea que si ese conjunto de bienes y servi- -
c1os e ideas los aplicamos por igual, a los indivi-
duos de cualquier condición nos estaremos desarro- -
1 lando conforme al camino trazado. 

En su 61tima parte esta fracci6n del artfculo-
27 Constitucional hace alusión a las propiedades de
las cuales puede disponer el estado para dotar a los 
n~cleos de poblaci6n excluyendo a los ejidos y 6stos 
tienen en ocasiones tierras ociosas que no aprove- -
chan como lo podrfan hacer otros nGcleos cercanos a
e 11 os. 



b).- Decreto del 5 de Diciembre de 1970 que 
croa la Comisi6n Nacional de las Zonas 
Ar idas. 
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Se crea la Comisión Nacional de las Zonas Ari
das con el objeto de incorporar a la vida socioecon~ 
mica de M'xico a cerca del 40% de la superficie de -
nuestro territorio. 

Este organismo se propone la atenci6n de 
800,000ki16metros cuadrados, cantidad que abarca la 
gran región árida del país o sea aquel la en que las-
1 luvias son insuficientes para una producción agrope 
cuaria satisfactoria. Aquel la cantidad de Krn2. pued; 
ser aumentada a las tres cuartas partes de la Re~ó-
bl ica si se consideran los factores de suelo, vegeta 
ci6n y el imatol69icos. 

El artículo lo.-de este Decreto expresa: 

Artículo lo. Se crea la Comisión Nacional de
Zonas Aridas dependiente del Ejecutivo Federal, como 
Institución Promotora del Desarrollo de las Zonas 
Ar idas del pais y con personalidad jurídica y patri
monio propio".(2) 

O sea que se crea un organismo que no pretende 
invadir las funciones de otros sino más bien coordi
narlas. 

Artículo 2o.- Nos d~ una definición de los que 
se entiende por Zonas Ar idas o Semi-Aridas de acuer
do a su producción diciendo que: Quedan comprendidas 

(2) Art. lo. del Decreto del 5 de Dic. de 1970 que -
crea la Comisión Nacional de las Zonas Aridas. 
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las zonas en donde no es posible obtener cosechas 
costeables de cereales en ning6n afio a menos que se
disponga de riego; y aquel las en que a causa de la -
escasa precipitación pluvial las cosechas de cerea-
les son de muy bajo rendimiento o se pierden total-
mente en el 50% de los aRos de cultivo".(3) 

Atribuciones de la CONAZA 

a).- Local izar las Zonas Ar idas.- O sea determinar -
por todos los medios disponibles cuando estamos en -
presencia de un lugar que de acuerdo a sus caracte-
rísticas y haciendo caso a las definiciones que exi! 
ten o de las que disponga para decidir si es o no ob 
jeto de su incorporación al programa. 

b).- Proporcionar todos los medios de información 
concernientes a estas zonas tanto por los estados c2 
moa nivel nacional, haciendo un inventario de los 
recursos humanos y naturales con que se cuenta. 

e).- Hacer estudios de las actividades que en dichas 
zonas se desarrollan, su t6cnica, su sistema de pro
duce i ón, infraestructuras, serv i e i os" púb 1 i cos, cornu
n i cac iones, régimen de crédito, precios de los pro-
duetos y gastos de producción asi como la posible in 
dustrial izaci6n de los elementos que ayuden al desa
rro 1 1 o de estas reg·i ones. 

d).- Promover y coordinar en las diferentes depen- -
dencias oficiales los trabajos de desarrollo aproba
dos para las Zonas Aridas. 

(3) Artículo 2o. del mismo Decreto 
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e).- Asf mismo promover la orgilnizaci6n de los pro-
ductores nacionales para obtener cr6ditos, subsidios 
y precios adecuados a la producci6n por medio de !a
venta directa o de la industrial izaci6n de los pro-
duetos uti 1 izando la uni611 de los productores. 

f).- Tratar de que participe11 en forma directa todos 
los habitantes de las zonas ~ridas en los programas
de desarrollo y en la realización de tareas que se -
realicen 1 levando a cabo la divulgaci6n de la infor
maci6n tecnológica necesaria. 

El artículo 4o. del citado decreto que crea la 
Comisión Nacional de Zonas Aridas dice: 

"La m6xima autoridad de la Comisión Nacional -
de Zonas Aridas recaerá en el consejo directivo, cu
ya presidencia residirá en la persona designada por
el Presidente de la Rep6bl ica. Del Consejo formar6n
parte los Subsecretarios designados por los Secreta
rios de los ramos de Industria y Comercio, Agricultu 
ra y Ganaderfa, Obras PGbl icas, Recursos Hidr6ul icos, 
y Salubridad y Asistencia; tcndró también un SecretQ 
rio General de la Secretarfa de la Reforma Agraria;
los subdirectores del Instituto Nacional de Comercio 
Exte~ior y del Instituto Nacional para el Desarrollo 
de la Comunidad Rural y de la Vivienda Popular; un -
representante de cada uno de los gobiernos de los es 
tados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahui
la, Nuevo le6n, Tamaul ipas, San Luis Potosí, Zacate
cas, Durango, Hidalgo y del territorio de Baja Cal i
fornia". (4) 

A esta 1 ista de los estados con extensas zonas 

(4) Artículo 4o. del mismo Decreto. 



55 

áridas se le anexó el estado de Oaxaca. 

Aunque no deja de ser crítico el problema en -
otros; estos del norte del país que poseen extensas
zonas desérticas, en la 1 ista ante~ior solamente se
incluyeron los que tienen más territorio erosionado. 

c).- La ley de Conscrvaci6n del suelo y Agua. 

La presente ley fu6 publicada en el Diario Ofi 
cial de la Federación el 6 de julio de 1946 y tiene
por objeto como lo dice su artículo primero. 

Artículo lo.- La presente ley tiene por objeto 
fomentar, proteger y reglamentar la conservaci6n de
los recursos de suelos y aguas básicos para la agri
cultura nacional".(5) 

Debía agregársele ahora, para que dijera "86si 
cos para la agricultura e industria nacional" ya que 
en la actualidad no solo se trata de incorporar a 
los suelos áridos a la agricultura, sino también in
dustrial izar el campo en las medidas que las condi-
ciones lo permitan. 

La ley de Conservación del sucio y Agua tiene
su fundamento en el párrafo tercero de la Constitu-
ci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo tanto toda organizaci6n oficial semi- -
oficial o privada están obligadas a la conservación
de tierras y aguas que representen el patrimonio de-

(5) Art. lo. de la Ley de Conservación del Suelo y -
Agua-Legislación sobre aguas y bosques-séptima -
edición Andrade 1967. Tomo 1 página 240. 
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la naci6n. 

Declara tambi6n que es de uti 1 idad póbl ica las 
investigaciones y estudios relativos a la clasifica
ción de los recursos de tierras y aguas y a los mét.2 
dos pr6cticos m~s adecuados para la conservaci6n de-
6stos. Asr mismo indica que deben tomarse medidas 
adecuadas para conservar los recursos de tierras y -

aguas con que cuenta el territorio. Se debe evitar a 
toda costa la crosi6n que es el fen6meno que mós em
pobrece 1 a ti erra, 1 o mismo que e 1 contro 1 de 1 as -
corrientes que dafian las presas y vasos. 

Seftala tambi6n la presente ley que debe 1 leva~ 
se a cabo una labor educativa y práctica constante -
para aprovechar en forma racional la tierra y el - -
agua de nuestro país. Esa cducaci6n debe darse a to 
dos los habitantes de M6xico. 

Se han establecido distritos de conservación -
del suelo cre~ndose una Direcci6n de Conservación -
del suelo y agua dependiente de la Secretaria de - -
Agricultura y Ganadería asf como la Comisi6n Nacio-
nal de Irrigación. 

El Territorio Nacional se ha dividido en dis-
tritos de conservación de suelos y agua y en los lu
gares en donde no hay distritos se hace por medio de 
la Comisi6n Nacional de Irrigación. Tambi~n por la -
Comisi6n Forestal cuando se trata de las zonas que -
le correspondan. 

En los ejidos por medio de la Dirección de Or
ganización Agraria Ejidal y en zonas agrícolas y ga
naderas en donde existen predios particulares y no -
se hayan establecido distritos de conservación de --
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suelo y agua se har6 por medio de las direcciones de 
Agricultura y Ganadería. 

Respecto a esta fracci6n es evidente que a los 
ejidos de las zonas Sridas y muchos otros de lugares 
fért i 1 es, 1 o que 1 es hl1ce fa 1 ta es precisamente orgi!_ 
nizaci6n a nivel local, pues una de las causas por -
lo que no saben extornar sus problemas a los 6rganos 
oficiales para que éstos a 3U vez puedan ayudar a r~ 
solverlos como lo indica el articulo 7o. que dice: 

Artículo 7o.- En los t6rminos de esta ley y su 
reg I amento, 1 os habitantes de 1 a Repúb 1 i ca deberán -
cooperar con el Gobierno Federal para el fomento y -
conservación de los recursos agrfcolas, especialmen
te los de suelo y agua que constituyen el patrimonio 
de la naci6n".(6) 

E 1 art r cu 1 o anterior hab 1 u de un deber de coop~ 
raci6n de todo mexicano y de segGir la politica est.§! 
blecida para la conservaci6n del suelo y agua, aun-
que seria del todo mejor si todos entendiéramos la -
palabra deber en el sentido estricto de tener que h.§! 
cer algo sin ninguna opci6n negativa para cumplir -
con esa obl igaci6n de hacerlo, aunque no dudamos que 
en el momento en que lo soliciten los organismos en
cargados de estos programas obtendrán la ayuda nece
saria, tratfindose del mejoramiento económico y so- ~· 

cial así como del individuo. 

El artículo 80. dice: 

Artículo 80.- La Secretaría de Agricultura y -
Ganadería establecerá anualmente un n~mero de becas-

(6) Artículo 7o. de la-misma ley. 
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para pasantes o profesionistas de la Direcci6n de 
Conservación del Suelo con el objeto de que puedan -
perfeccionar sus conocimientos en el extranjero"~?) 

Es bastante positivo el mensaje de este artfc~ 
lo por lo que se refiere a la educación que se les -
facilita a las personas para que adquieran conocí- -
mientas y experiencia en ese tipo de problemas, solQ 
mente que no sabemos si esas personas cst~n interesQ 
das en aplicar la enseílanza que recibieron o sol amen 
te en conocer lugares hermosos en el extranjero, po.t:. 
que serfa m~s positivo que las becas se otorgaran a
personas que est6n trabajando directamente en los 
problemas y no solamente a pasantes y profesionistas 
de la Dirección de Conservación del Suelo. 

En el articulo 9o. de fsta ya citada ley se e~ 
tablece que: "Por solicitud de m6s del 50% del name
ro de campesinos propietarios o ejidatarios de algu
na zona, o por cualquier n6mero de personas s1empre
que represente mós del 50% de la superficie de la z2 
na en que se trate de establecer el Distrito de Con
servac i6n, esta solicitud deberá ser presentada a la 
Dirección de Conservaci6n del Suelo y ser~ aprobada
por el Secretario de Agricultura, Presidente de la -
Comisión Nacional de lrrigaci6n".{8) 

El 50% que indica este articulo se podrá dete~ 
minar solamente conociendo ya la extensión del Dis-
trito de Riego o la cantidad de habitantes de que 
consta. Además como ya dijimos anter i or11í~ nte, e 1 ca!!!_ 
pesino generalmente carece de iniciativa para hacer
cualquier tipo de solicitud ante las autoridades s1-

(7) Artículo So. de la citada ley pág. 240-19 
(8) Artículo 9o. fracción 11.-Ley citada pág.240-19. 
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no se le brinda la asesoría adecuada. 

Los Distritos de Conservación de Suelos real¡_ 
zar6n los estudios, investigaciones, experi~entacio
nes y demostraciones necesarias para determinar los
mejores medios para la conservaci6n de los recursos
tierra y agua; así mismo si es necesario se orienta
r6 a los campesinos para cambiar los m6todos de rie
go, de siembra y de cultivo para evitar la erosi6n,
así como la mejor t6cnica aconsejable a nuestro me-
dio social y económico. 

También todas las dependencias de la Secreta-
rfa de Agricultura y Ganaderfa en los Distritos de-
Conservaci6n de Suelos cooperar6n en lo referente a
sus funciones. 

El Artículo 13 de la ley citada expresa: 

"La implantación de medidas o prócticas de con 
servaci6n deber5n real izarse empicando en primer lu
gar procedimientos educativos que tomen en consider~ 
ci6n las características y condiciones económicas de 
los campesinos, pero si estas medidas no 1 legaran a
dar resultados satisfactorios, el reglamento de esta 
Ley determinará las sanciones a que se harán acreed.2. 
res quienes no la acaten".(9) 

Las sanciones de que habla no se hacen efecti
vas porque hasta el momento no se ha dictado el re-
gl amento que las haga efectivas o que señale como d~ 
berán hacerse y quien será el encargado de hacerlas, 
también porque hasta la fecha apenas se está 1 levan
do a cabo la labor educacional a que se hace referen 

(9) Artículo 13 Ley citada. 
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Cia. 

La misma Ley seAala la creaci6n de Comisiones
Locales Mixtas que se podrán organizar a solicitud -
de los gobiernos de los estados para promover la 
coopcrac i ón cconl)m i ca entre e 1 1 os en e 1 programa na
c i ona 1 de conservac i 6n económica de 1 os est~1dos y dl 
fundir la prfictica m~s adecuada de esos trabajos. 

Las Comisiones cs~ar6n formadas de un represen 
tante de la Secretaria clc Agricultura y Ganaderia, -
uno de la Dirección de c~nservación del Suelo y Agua, 
un representante del gobierno del estado uno de los
ej idatarios y un representante de los pcqueAos pro-
pietarios. Las Comisiones serán controladas por la-
Direcc i6n de Conservación de Suelos y Aguas y ejecu
tarán trabajos de conservación, estableciéndose un -
convenio de cooperación con el Gobierno Federal. 

Como vemos, esta ley está dirigida directamen
te a las zonas áridas y en forma preventiva a los d~ 
más 1 ugarcs de 1 país. A 1 as zonus áridas por set• - -
aquel los los lugares en donde más com6nmente se pre
senta este problema y 6sto se debe a la escasa y nu
la vegetaci6n que se desarrolla ahf. 

Respecto a la conservación del agua solamente
podemos decir que la ausencia de este elemento repre 
senta el principal problema de la aridez de la tie-
rra. Con 1 a escasez, 1 a abundancia o 1 a carene i a ab
soluta de 61 determina las caracteristicas econ6mi-
cas de un país. 

d).- Ley forestal 

Ley es una regla obligatoria o necesaria, es -
una regla de conducta, es una determinada forma de -
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actuar en su manifestaci6n interna en relación con -
la sociedad. 

la Norma Jurídica es una regla de conducta dc
observancia obligatoria, bilateral, heterónoma, ext~ 

rior, coercible y coactiblc. 

Es obligatoria porque tiene una pretcnci6n de
val idez; es bilateral porque es imperativo-atributi
va, impone deberes corre 1 at i vo de facu 1 tudes, cc>nce
de derechos correlativo de obligaciones de estado a
particulares y viceversa; es hetc,-.6noma porque es in 
dependiente de su propia creaci6n, es sujeción a un
poder ajeno; es extorna porque prescribe la cjecu- -
ci6n puramente exterior de ciertos actos; es coerci
ble porque existe la posibi 1 idad de su cumpl imicnto; 
es coactible porque cuando se viola impone una san-
ci6n. Todas estas características describen la reall 
zac1on de una conducta, hablan de lo que debe sor, -
es um1 pos i b i 1 i d.:1d 1 una e i rcunstt:inc i ¿¡ de cuya rea 1 i -
zaci6n dependen las consecuencias establecidos por -
1 a norma. 

Con base a 6sto y como su nombre lo indica, la 
ley Forestal est5 encaminada a procurar la conserva
ci6n e implantaci6n de la vegetación. 

Su artículo primero expresa lo siguiente: 

Artículo lo.- "La presente ley tiene por obje
to· regular la conservaci6n, restauraci6n, fomento y
aprovechamiento de la vegetaci6n forestal, el trans
porte y comercio de productos que de el la se deriven 
asi como la administraci6n racional del servicio fo
restal y desarrollo e integración adecuada de la in
dustria forestal. Son aplicables las disposiciones -
de esta ley a todos los terrenos forestales cualqui~ 
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raque sea su r6gimcn de propiedad".(10) 

Se entiende con 6sto que la propiedad comunal, 
ejidal o peque~a propiedad agrícola o ganadera, sol~ 

mente podr5n hacer uso de la vegetación, ya sea para 
cercas o cualquier otro destino que le den, ser~ con 
permiso de esta autoridad. 

El artículo 2o. dice: 

Artfculo 2o.- Es de inter6s pGbl ico asegurar -
la adecuada conservaci6n, el racional aprovechamien
to, 1 a restauración y 1 a propagac i 6n foresta 1. Tam-
b i 6n es de inter6s pGbl ico regular el aprovechamien
to de los recursos forestales para hacer una distri
bución equitativa de la riqueza pGbl ica y de ¿uidar
de su conservación evitando la destrucci6n de los 
mismos y los daffos que puedan sufrir en perjuicio de 
la sociedad. En consecuencia se imponen a la propie
dad privada las modalidades y se dictan las medidas
que contiene 6sta ley." (11) 

Es de uti 1 idad pGbl ica prevenir y combatir la
erosi6n de los suelos, proteger las cuencas hidrogr¡ 
ficas, mediante la conservaci6n, mejoramiento o est~ 
blecimientos de macizos forestales y la ejecución de 
obras que influyan en el r6gimen de las corrientes,
la seguridad de los almacenamientos para la mejor 
uti 1 izaci6n de las aguas, también se sefiala en este
artfculo mejorar y embellecer las zonas forestales r 

turísticas de recreo, real izar y conservar las cortl 

(10) Artículo lo. Ley forestal .-Legislación sobre 
bosques y aguas.Ediciones Andrade &a. ed i e i ón - -
1967 Tomo l. 

(11) Artículo 2o. Ley citada. 

- -~_.-.; ,- ·' 
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nas de rompevientos, igualmente en los pantanos for
mar bosques. Así mismo formar macizos forestales pa
ra proteger a las poblaciones. 

Es fácil definir que esta ley tiende a incre-
mentar 1 os recursos flwesta 1 es y ut i l izar 1 os con e 1 -
mayor beneficio social, pues tambi6n establece que -
se aprovechen racionalmente estos recursos. 

La Secretar fa de Agr i cu 1 tura y Gicrnader í a prom2 
verá la coopcraci6n y propaganda de la vegctaci6n fo 
resta! en los t6rminos de esta ley. 

Como vemos en esta parte nuevamente deja la 
cooperaci6n a la buena voluntad de los habitantes de 
esos lugares, pues no lo establece en una forma en6r 
gica corno una obl igución de hacerlo, sino que lo de..:. 
Ja al arbitrio de el los y 16gicamcnte para las nece
sidades de ciertos lugares no es positivo debido a -
que no tienen inculcado ese sentido de cooperaci6n y 

adem6s no tienen los conocimientos de como plantar o 
sembrar una planta. 

Se considera forestal toda cubierta vegetal 
que tenga influencia directa contra la erosión anor
mal como lo expresa en el artículo séptimo que dice: 

Artículo 7o.- Se considera Forestal toda cu- -
bierta vegetal constituida por árboles, arbustos y -

vegetación espont~nea que tenga una influencia dire~ 
ta contra la erosión anormal en el r6girnen hidrogr6-
fico y sobre las condiciones el imatol6gicas y que 
pueda además desempefiar funciones de producción y r~ 
creo. Para los fines de esta ley se incluyen los te
rrenos cultivados con fines agrícolas, así como las
praderas naturales o artificiales que se aprovechan-
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para el pastoreo".(12) 

Como es de verse en este articulo, todo terre
no a~n los m6s 6ridos poseen pequeílos lugares en don 
de hay vegetaci6n de lo que seílala este artículo, 
por 1 o turito también deben observ arsc 1 as mi srnas nor: 
mas para su cuidado, dcsarrol lo y aprovechamiento. 

En el artículo 80. nos dice la ley que: 

"La secretaria de Agricultura y Ganaderfa con
la cooperaci6n de otras dependencias del Ejecutivo -
federal, de los Gobiernos Estatales, y Municipales y 
de la iniciativa privada, proceder6 a formar en to-
dos los lugares del pafs grupos cívicos forestales -
encargados de real izar los prop6sitos enunciados en
el articulo 4o. de esta ley y que funcionar¡n de con 
formidad a los que establezca el reglamento".(13) 

SegGn el mensaje de este artículo, sigue bus-
c5ndose a toda costa la coopcraci6n organizada de to 
dos los sectores de la vidn económica, política y so 
cial del país, y aGn de los particulares que est6n -
en contacto m6s directo con el problema. 

Los propósitos a que se refiere el articulo an 
terior vienen enunciados en el artículo 4o. que a la 
letra dice: 

"La Secretaría de Agricultura y Ganadería pro
moverá la cooperación de los habitantes de la Repú-
bl ica, en la conservación, restauración y propaganda 
de la vegetación en los t6rminos de la ley".(14) 

(12) Artículo 7o. de la Ley Forestal. 
(13) Artículo 80. de la citada Ley. 
(14) Artículo 4o. de la ley citada. 
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En cada entidad federativa se cstablocer6 U'la

Comisi6n Forestal que constar6 de un Presidente que
ser6 el Gobernador d~I estado o Territorio o bien el 
Jefe del Departamento del Distrito Federal seg6n sc
trate, un Secretario que será un agente General de -
la Secretaría de Agricultura y Ganadería, un Tesore
ro elegido por la Asociación de Aprovechamientos Fo
restales y tres Vocales formados por el Delegado Fo
restal de la Subsecretaria de Recursos Forestales y
de Caza en la entidad, el representante de los pro-
pietarios de bosques y el que designen los ejidata-
rios y comuneros poseedores de bosques. 

Facultades de la Comisi6n: 

1).- Emitir opiniones a cerca de las solicitudes pa
ra aprovechamientos industriales, comerciales y fo-
restales que se pretendan 1 levar a cabo en esas enti 
dades. 

2).- Igualmente cst6n facultadas las comisiones para 
gestionar ante la autoridad forestal, la cancelación, 
suspensión o modificación de los aprovechamientos fo 
restales autorizados. 

3).- El principal objeto de estas com1s1ones es el -
de vigilar, prevenir y combatir la realización de t2 
das las labores de investigaci6n, protección y repo
blación que estimen convenientes y necesarios para -
la conservación de los recursos forestales de la en
tidad, igualmente vigilar que 1 leven a cabo esas 
obras los particulares. 

Para ésto la ley señala en su artículo 13, que 
cada entidad federativa se dividirá en regiones fo--

:-.·._ .,,. ~-;·_-"',-
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restales para su mejor explotación. 

Artículo 13.- Para los efectos de esta ley ca
da entidad se dividirá en regiones forestales de - -
acuerdo con la naturaleza peculiar de los recursos -
y posibi 1 idades presupuesta les. Cuando sea técnica-
mente aconsejable que una rcgi6n forestal comprenda
terrenos ubicados en dos o m~s entidades. la Secreta 
ría de Agricultura y Ganadería establecerá la debida 
coordinación".(15) 

la vi g i 1 anc i a foresté11 se estab 1 ecerá prefere.!.! 
temente para evitar la destrucción de las regiones -
boscosas, para promover y conservar la reforestaci6n 
y para evitar las violaciones a la Ley Forestal en -
las grandes cuencas hidrogr6ficas, en los bosques 
tropicales y en les regiones de importancia forestal. 

Tomando en consideraci6n que es de vital impor
tancia la conservaci6n de los bosques por influir dl. 
rectamente sobre las precipitaciones pluviales, este 
articulo es de mucha importancia. 

En el artículo 25 de la misma ley se dice: 

Artículo 25.- la Secretaría de Agricultura y -
Ganadería deber6 promover, organizar y fomentar la -
investigadión y ensefianzas forestales en todos sus -
grados".(16) 

Haciendo caso a esta ley se han creado el Ins
tituto Nacional de Investigaciones Forestales que d~ 
pende de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. -

(15) Artículo 13 de la citada ley. 
(16) Articulo 25 de la misma ley. 
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Este Instituto hará la investigaci6n de los produc-
tos forestales en su aspecto científico y t6cnico r~ 
lacionado con la conservaci6n, restauración, fomento 
y aprovechamiento de la vegetaci6n forestal y divul
gar6 el resultado de sus actividades. 

Tambi6n se encargar6 de promover la educaci6n 
en los aspectos antes mencionados y según expresa el 
articulo 28, "este Instituto estar6 asesorado por la 
Escuela Nacional de Agricultura, la Universidad Na-
cional Autónoma de México, el Instituto Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y por profesionistas -
forestales organizados".(17) 

Uno de los problemas m6s importantes para la -
conservación de los recursos forestales que hay que
atacar es la gran cantidad de incendios que se regis 
tran, por tal motivo la ley declara de utilidad pó-
bl ica todas las medidas que se dicten para prevenir
y combatir los incendios de la vegetación Forestal y 
asf lo dice el artículo 38. 

Articulo 38.- En los terrenos forestales y sus 
colindancias, queda prohibido el uso del fuego en 
forma que pueda propagarse. Los agricultores, gana-
deros, pastores, carboneros, arrieros, caminantes, -
vacacionistas y, en general quienes tengan necesidad 
de hacer uso del fuego en el campo, deberán sujetar
se a las disposiciones que al respecto dicte la aut~ 
ridad forestal".(18) 

Por este motivo los propietarios, poseedores,
usufructuarios, así como los arrendatarios de terre-

(17) Artículo 28 de la ley mencionada. 
(18) Artículo 38 de la misma ley. 
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nos forestales est&n obl igadoss a tomar las medidas
necesarias para evitar los incendios, tienen obliga
ci6n de real izar obras preventivas contra los incen
dios y combatirlos hasta donde les sea posible toman 
do en cuenta los medios de que dispone para hacerlo. 

Tambi6n las autoridades civiles y militares, -
las empresas de transporte terrestre y a6reas est,n
obl igadas a comunicar a la oficina o empleado fores
ta 1 más cercano por 1 a v r a más rápida, 1 a existencia 
de los incendios forestales de que tengan conocimien 
to, las oficinas telefónicas, telegráficas y radio-
telegr6ficas transmitirán gratuitamente los informes 
sobre la local izaci6n de incendios. 

O sea que todas las autoridades, asf como las
empresas particulares y a6n cualquier individuo físl 
camente apto está obligado a dar aviso o a combatir
los incendios forestales. 

Nos marca también otro aspecto cuando dice la
ley en su artículo 44 al hablar de: 

"Los desmontes en terrenos cubiertos de veget_Q 
les, de vegetaci6n arb6rea o arbustiva, para abrir -
nuevas tierras al cultivo agrícola o a la explota- -
ci6n ganadera, solo se autorizar6n por las autorida
des forestales cuando la pendiente del terreno no 
sea superior al quince por ciento y los suelos por -
su espesor y calidad permitan el uso que pretendan -
hacerse de el los en forma permanente y con mayores -
beneficios económicos que los que puedan obtenerse -
con su aprovechamiento forestal, pues en caso contr~ 
rio deben permanecer enmontadosn.(19} 

(19) Artículo 44 de la ley señalada. 



69 

Se entiende que se trata de hacer un minucioso 
estudio sobre la conveniencia de la uti 1 izaci6n del
terreno en cualquier empresa productiva. 

Artículo 46.- Al autorizarse los desmontes se
fijar& su forma y los plazos correspondientes. Tam-
bi6n se determinar~ la vegetaci6n que haya de respe
tarse para construir cortinas rompcvientos, proteger 
los causes hidr6ul icos y procurar la conservación 
del suelo y el agua".(20) 

Es muy importante en el tema que estamos tra~
tando el artículo 47 que dice: 

"Es de inter6s pabl ico la 1 imitación y el con
trol de pastoreo para la adecuada conservaci6n y pr~ 

pagaci6n de la vegetación forestal y en su caso la· -
prohibici6n del pastoreo para determinadas especies
de ganado".(21) 

O sea que la autoridad forestal del imitará den 
tro de la zona boscosa las 6reas en qJe se prohibe -
o se permite el pastoreo, seffalando las especies y -
el nómero de cabezas que pueden pastar, por 6sto es
necesar 10 y de uti 1 idad pública la construcci6n de 
cercas. 

Es muy importante también la erradicación de -
las plagas, por eso esta ley en su artículo 50 expr~ 
sa: 

Artículo 50.- los trabajos de sanidad forestal 
deberán ejecutarse directamente por el servicio fo--

(20) Artículo 46 de la misma ley. 

(21) Artículo 47 de la misma ley. 
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resta 1 en 1 os terrenos nac i ona 1 es y en 1 os pred·i os -
no sujetos a un aprovechamiento autorizado, con car
go a los propietarios o poseedores de los bosques. 

Cuando los trabajos deban hacerse en predios -
sujetos a aprovechamiento autorizado, 1 os ti tu 1 ares
de el los lo harán directamente siguiendo las instruc 

' -
e iones y bajo la vigilancia del servicio forestal, -
si los interesados no real izan tales tareas, el ser
vicio forestal las ejecutar6 directamente cubricndo
los gastos con los productos obtenidos".(22) 

Forma parte medular del aprovechamiento y del
desarrol lo de los recursos naturales la administra-
ci6n de su explotación, y esto se está 1 levando a ca 
bo por medio de las vedas que pueden ser de carácter 
total, parcial, temporal o indefinido scgón se nece
site y de acuerdo al estudio forestal, económico y -
social para no afectar las necesidades de las pobla
ciones que de ello viven y de la economra nacional. 

En el Artículo 53 se explican las condiciones
necesar ias para decretarse una veda. 

Artículo 53.- "Al decretarse una veda que se -
tramitará previa citación o audiencia del o de los -
interesados, quienes disfrutar&n del término que se
fiala esta ley para su defensa, se precisará el área
que comprendan las especies vedudas y las medidas n~ 
cesarias para su vigencia, public~ndose el Decreto -
Correspondiente en el Diario Oficial de la Federa- -
e i ón. Se tendrán ·en cuenta 1 as ncces i dades domésticas 
de abastecimiento de 1 as pob 1 ac iones y actividades agr í 
co 1 as a fin de no afectar 1 a econom r a reg i ona I ". ( 23) 

(22) Artículo 50 de la Ley Forestal. 
(23) Artículo 53 de la misma ley. 
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Respecto a la capacidad para poder determinar
las zonas protectoras y las reservas nacionales para 
proteger el suelo y el agua lo sefiala el artículo 56 
que dice: 

"El Ejecutivo Federal previos los estudios co
rrespondientes y por Decreto publicado en el Diario
Oficial establecerb zonas forestales para proteger -
el suelo, mantener y regular el r~gimer\ hidrol6gico
y mejorar las condiciones de l1igiene para la pobla-
ci6n o cualquier otro fin conveniente, en los terre
nos siguientes: 1.- los comprendidos en las cuencas

hidrográficas; 11 .- los inmediatos a las poblaciones; 
111.- Los comprendidos en una franja de 200 metros a 
ambos lados de los caminos federales, locales, veci
nales y IV.- los que señalan las SecrctürÍas de la -
Defensa y Marina por motivos estrat~gicosn.(24) 

O sea que se consideran reservas nacionales fo 
restales, todos los terrenos de la nación ya sean 
baldíos, demasfas o excedencias que estén arbolados
º que sean apropiados para el cultivo forestal. 

Es muy importante establecer reservas en todas 
las zonas del pafs, por tal motivo el Gobierno Fede
ral basado en el artículo 61 de la presente ley, es
ti 1 levando a cabo una intensa labor de reforesta- -
ci6n o de conservaci6n de bosques. 

Articulo 61.- Al hacerse el inventario fores-~ 
tal nacional, el Ejecutivo seílalar~ las zonas arbola 
das que deban considerarse permanentemente como re~

servas forestales nacionales, las cuales serán ina~-

(24) Artículo 56 de la Ley Forestal. 
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1 ienables, imprescriptibles y solo podrán real izarse 
en caso necesario para el abastecimiento de produc-
tos forestales requeridos por las dependencias del -
Gobierno Federal o para las obras o servicios públ i
cos encomendados a las mismas, debiendo hacerse la -
explotación por el propio estado".(25) 

Como dijimos ya anteriormente, todos estos trQ 
bajos y los relacionados a el los son de utilidad pú
blica, por tal motivo el articulo 78 dice: 

Artículo 78.- "Se declara de uti 1 idad p6bl ica
los trabajos de la repoblación forestal".(26) 

Por tal motivo, los trabajos que se hagan o se 
dejen de hacer afectan directamente al bien p6bl ico, 
por ésto el Estado dirigir6 los trabajos que se 1 le-

~ ven a cabo en terrenos nacionales o en terrenos par
ticulares, y en 6stos si no son real izados por parti 
culares interesados el gobierno harS las labores ne
cesarias en el los. 

En el siguiente artículo se enumeran los terr~ 
nos que deben ser reforestados y al efecto dice el -
artículo 80. 

Articulo 80.- "Es obligatoria la reforestación 
en los siguientes terrenos: 1.- Los bosques carentes 
de renuevo natural; 11.- Los correspondientes a - -
cuencas de alimentaci6n de manantiales, corrientes,
pozos y otras que abastezcan de agua a las poblacio
nes; 111.- Los comprendidos en cuencas de alimenta-
ci6n de obras nacionales de riego y en los que se 

(25) Artículo 61 de la misma ley. 
(26) Artículo 78 de la ley forestal. 
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originen torrentes que causen inundaciones; IV.- Los 
cercanos a poblaciones para favorecer la salud póbl i 
ca y la recreaci6n".(27) -

Asi mismo la autoridad forestal tomará m~didas 
necesarias para la repoblación de especies que tra-
ten de extinguirse tomando a su cargo los trabajos -
de reforestaci6n para la formación de arboledas, bos 
ques y parques. 

O sea que el objeto principal de la ley es la
conservaci6n de la vegetaci6n forestal, para atacar
con 6ste mismo trabajo la acción destructora de la -
naturaleza que se presenta por medio de la erosión,
evitando el empobrecimiento de la riqueza nacional y 

ayudando a aumentar el caudal hidrológico de nuestro 
país. 

e).- Reglamento de la Ley Forestal 

Reglamento es una colección de órdenes y re- -
glas que rigen una conducta encaminada a encontrar -
la correcta realización de las finalidades que persl 
gue una determinada ley. Con esta finalidad y para
conocer mejor la materia que nos ocupa, diremos que
es de vital importancia saber 'ª dcfinici6n que se -
da y que debe entenderse por Vegetación Forestal, 
por tal motivo iremos al articulo lo. que dice: 

"Para los efectos de la ley Forestal y de este 
Reglamento se entiende por¡ 1.- Vegetación Forestal; 
la constituida por formas íeñosas herbáceas, crasas
º graminoides que, al desarrollarse de modo espontá-

(27) Artículo 80 de la Ley Forestal. 
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neo y permanente, protege el suelo contra la erosión 
y contra la desccaci6n. 11 .- Terreno Forestal; a).-EI 
cubierto por vegetaci6n forestal; b).- El que aún -
cuando tenga esa vegetaci6n en el presente, necesite 
por su declive y estructura, ser protegido por una -
cubierta vegetal permanente para proteger su conser
vaci 6n y, e).- El que por sus condiciones topogr6fi
cas, agrol6gicas y climaticas es impropio para una -
agricultura permanente y remunerativa. 11 l.- Recur-
sos fo resta 1 es: Los sue 1 os, 1 a ve ge tac i ón espontánea, 
los animales silvestres y los productos o residuos -
orgánicos que existan en terrenos forestales y, 
IV.- Productos Forestales; los resultados tanto del~ 
aprovechamiento primario industrial de los recursos
forestales". (28) 

Se96n nos lo indica el articulo primero del 
presente reglamento no solamente debemos entender co 
mo formac i 6n foresta 1 1 os 6rbo 1 es si no que i ne 1 uye -
cualquier tipo de plantas. 

En el pórrafo segundo de este 6rticulo nos di
ce lo que se entiende por terreno forestal y segGn -
ésto deducimos que cualquier tipo de terreno que no
tenga cual idadcs para ser terreno agrícola debe ser
aprovechado para las prácticas forestales. 

Es importante que todas las autoridades y muy
especi a lmente la Secretaria de Agricultura y Ganade
rfa por conducto de sus Comisiones 1 leven una inten
sa labor de educaci6n a todos los individuos, para -
hacerles sentir lo importante que resulta para la 
conservación de la vida humana la labor que se est~-

(28) Artículo lo. del Reglamento de la Ley Forestal 
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1 levando en los terrenos forestales. 

Una de las tareas m6s importantes la está 1 le
vando a cabo las Comisiones Forestales, las cuales -
cumplen con su cometido de acuerdo a las facultades
que les otorga el artículo 2o. en sus fracciones de
la la. a la IVa. que dicen: 

"Fracci6n la.- Plantear los problemas foresta
les de su compren~i6n territorial y dar sugerencias
para resolverlos; 11.- Cooperar en los trabajos de -
educaci6n y divulgaci6n de los principios y normas -
legales en mnteria forestal; 111.- Denunciar las vi2 
laciones a la ley, a su reglamento y a las dcm6s di~ 
posiciones forestales y IV.- Cooperar con la Secret2 
ría de Agricultura y Ganadería en la organizaci6n de 
los grupos cívicos forestales".(29) 

Además de las comisiones forestales se forma-
rán grupos cívicos forestales por la Secretaria de -
Agri~ultura y Ganadería o a petición de parte inter~ 

sada, estos grupos tendr6n su sede en las cabeceras
municipales. En el los se invitar6 a los campesinos a 
participar, asf como también a los maestros, alumnos 
y en general a todos los ciudadanos que puedan coop~ 
rar a esta noble tarea, usesorHdos también por la S~ 
cretaria de Educación P~bl ica, de la Defensa Nacio-
nal, de Recursos Hidróul icos, de Industria y Comer-
cio, del Patrimonio Nacional, de Comunicaciones y 
Transportes asi como también por la Secretaria de la 
Reforma Agraria por medio de los miembros de el las -
que radiquen en esas zonas municipales. 

(29) Fracciones de la la. a la IV. del Artfculo 2o.
de la ley Forestal. 
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Así mismo la Subsecretaría de Recursos forest,2_ 
les y de Caza organizará periódicamente actos públ i
cos para premiar a los miembros de los grupos civi-
cos que se distingan en el uso o ejercicio de sus 
funciones. 

De las funciones de los Grupos Cívicos Fores-
tales nos habla el artículo 39 que dice: 

uArtfculo 39.- los Grupos Cívicos Forestales -
tendrán las siguientes funciones: 

1.- Cooperar con las autoridades en la conser
vaci6n, restauraci6n y propagación de la vegetación
forestal; 11.- Real izar una labor educativa entre 
los miembros de la comunidad sobre el valor y los be 
neficios de la vegetación forestal; 111.- Orientar -
a los miembros de la comunidad sobre el valor econó
mico de los bosques sus productos y la conveniencia
de que los exploten racionalmente para asegurar su -
conservación indefinida; IV.- Hacer una intensa la-
borde propaganda para prevenir los incendios fores
tales, cooperar con todos, los elementos a su alcan
ce para el combate de el los y formar corporaciones -
para atacar 6stos siniestros conforme a las normas -
establecidas por el servicio forestal; V.- Formar 
grupos para el combate de las plagas que afecten a -
1 os bosques de 1 a 1ocu1 i dad y cooperar con 1 as camP.2, 
ñas que para éste efecto organice la Subsecretaría -
de Recursos Forestales y de Caza; VI.- Hacer una in
tensa labor de propaganda para demostrar los graves
perjuici os que ocasionan los desmontes de los terre
nos que por sus condiciones especiales deben estar -
protegidos por vegetación forestal; VI 1.- Oesarro- -
1 lar una labor educativa para que el pastoreo se re.2. 
1 ice en forma que no perjudique la vegetación fores-
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tal; VI 11 .- Hacer propaganda en favor de la conserv~ 
ci6n y el disfrute por el público de los parques na
cionales de su jurisdicción; IX.- Organizar actos cJ.. 
vicos y educativos para crear el espíritu educativo
en favor del árbol, y X.- Real izar todas aquel las ac 
tividades que estimen pertinentes y que no est6n en 
pugna con la ley y con el presente reglamento".(30) 

Como se ve en la presente ley, se trata de lo
grar la educa6i6n de todos los habitantes del terri
torio nacional y formar en las escuelas tecnológicas 
y en las universidades del país, la formación de té.E, 
n 1 cos capacitados (H\ mdter i a Foresta 1 ta 1 como 1 o dl 
ce el artículo 79 del citado reglamento que dice: 

"La Secretarla de Agricultura y Ganaderfa rea
l izar6 una intensa y eficaz labor educativa forestal 
mediante la divulgación de las disposiciones que de
ben ser conocidas y cumplidas por los habitantes del 
pafs, y de todo cuanto pueda servir a formar el esp! 
ritu cívico colectivo en favor de la defensa y el 
debido aprovechamiento de los recursos forestales. -
Exhortar~ además a los grupos cívicos forestales y a 
los organismos escolares, culturales y de cualquier
índole para que intervengan en dichos trabajos de -
educaci6n forestal".(31) 

Igualmente se 1 levará a cabo una intensa labor 
para atacar todos los medios que destruyan los recu~ 
sos forestales como son; la erosi6n y más considera
blemente los incendios, para esto la Secretaría de -
Agricultura y Ganadería dictará las medidas preventl 

(30) Artículo 39 del Reglamento citado. 
(31) Artículo 79 del citado reglamento. 
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zarA cooperaciones de defensa en los lugares 
de no existan comisiones forestales o grupos 
forestales. 
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En su artfculo 102 nos habla de la obl igaci6n
de los pobladores de las zonas forestales para orga
nizar grupos para defender esas riquezas naturales,
dice: 

Articulo 102.- "Las corporaciones de defensa -
contra incendios se integrar5n con los pobladores de 
las zonas boscosas y con los n6clcos de trabajadores 
de las explotaciones forestales a quienes la Secret~ 
ría de Agricultura y Ganadería dará la debida ins- -
trucci6n y adiestramiento".(32) 

La misma Secretaria de Agricultura y Ganaderfa 
realizar6 las campaílas educativas para prevenir y 

combatir los incendios forestl.1les, uti 1 izando las m~ 
di das m's eficaces como: Conferencias, en las escue
las de la localidad, proyección de pelfculas exposi
ci6n de carteles en lugares adecuados, publ icaci6n -
y distribuci6n de folletos ilustrativos y cualquier
otra medida que juzgue conveniente. 

Para 1 levar a cabo cualquier actividad dentro
de las zonas forestales, se requiere de permiso, es
tudio y asesoramiento de la autoridad correspondien

. te para evitar incendios, por eso el artículo 107 dl 
ce: 

"Para efectuar quemas de 1 impias en los terre
nos agrícolas o ganaderos se requiere permiso de la-

(32) Articulo 102 del mismo Reglamento. 
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autoridad forestnl en esa jurisdicción quien lo otor. 
gará o ncgar6 previa visita de inspecci6n en que se
compruebe que 1 a quemu no represcnt{1 pe 1 i gro para 
los poblados o la vcgetaci6n de lüs zonas colindan-
tes".(33) 

Según este articulo parece que la autoridad en 
cargada de otorgar el permiso cst6 obligada a darlo
con el simple requisito de visitar la zona de la qu~ 
ma y cerciorarse de que no hay peligro alguno. 

Con respecto a observaciones para prevenir in
cendios, el artículo 111 del presente reglamento se
ñala: 

"Las personas que transitan por terrenos fore~ 
tales y tengan necesidad de encender fuego, lo har6n 
tomando las precauciones necesarias para evitar su -
propagación y se asegurarán de su totul extinci6n ª.!l 
tes de abandonar el lugar".(34) 

De tal manera todos los tripulantes de vehfcu
los que circulen por esos lugares est6n obligados a
poner en conocimiento de las autoridades los inccn-
dios que se registren por sus rutas, asi mismo pon-
dr6n cartelones recomendando a los habitantes de - -
esos lugares para que se abstengan de encender fuego 
o de arrojar al camino cerillos o cigarros encendi-
dos o cualquier otro objeto de ignición, esto para -
evitar incendios. 

Tambi'n los ferrocarriles, así como las empre
sas que operan oleoductos o gaseoductos, est6n obl i-

(33) Artículo 107 del reglamento de la ley Forestal. 
(34) Articulo 111 del mismo reglamento. 
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gadas a conservar los terrenos sobre los que ejercen 
el derecho de vía, 1 ibrc de vegetoci6n y material in 
flamable, de acuerdo a las instrucciones que sobre -
el particular dicte la Secretaría de Agricultura y
Ganadería. 

Adem6s deben 6stas empresas do tener el equipo 
apropiado y el personal capacitado paro la extinci6n 
de incendios. 

Para la conservación de los recursos Foresta-
les es de singular importancia los medidas que deban 
de tomarse para los desmontes y el sobre pastoreo; -
para 1 levar a cabo 6stos es necesario reunir las con 
diciones de que habla el articulo 125 que dice: 

"Cuando la autorización para real izar desmon-
tes en los t6rminos del artículo 44 de la ley, se r~ 
ferir6 a terrenos con superficie menor de 10 hect6-
reas, los interesados ocurrirán personalmente y de -
palabra al Delegado Forestal de la Región para hacer 
su solicitud. El delegado proceder6 al recibir la -
comparecencia en los t6rminos del articulo anterior~ 
(35) 

Nos sigue hablando el articulo 44 sobre el in
terés público y dice: 

"Son de inter6s público el conocimiento de los 
recursos forestales del país y la consiguiente form.2_ 
ci6n de inventarios de estos a fin de poder planear
su racional aprovechamiento, su protección o su fo-
mento" .(36) 

(35) Artículo 125 del reglamento señalado. 
(36) Artículo 44 del mismo ordenamiento. 
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Artículo 126.- "La Secretaria de Agricultura y 

Ganaderfa autorizar6 los desmontes para la apertura
ª nuevas ti erras a 1 a agr i cu l 'tura cuando: 1. - la pen 
diente del terreno sea inferior al 15%; 11.- No se: 
obstruyan o perjudiquen las corrientes de aguus natl!_ 
rafes; 111.- los sucios reciban una precipitación 
pluvial que asegure el éxito de los cultivos agríco
las de temporal, o sea posible construir las obras -
indispensables para la apl icaci6n de los riegos; - -
IV.- El espesor, la cstructuPa y la cornposici6n del
suelo permitan los cultivos agrfcolas sin peligro de 
erosi6n. V.- Los cultivos agrícolas que se proyectan 
ofrezcan perspectivas razonables de mayores rendi- -
mientes permanentes que los aprovechamientos foresta 
les". (37) -

La secretaría de Agricultura y Ganadería otor
gará el permiso de desmontes cuando lo considere con 
veniente por medio del delegado forestal de la re- -
gi6n, quien lo entregar6 personalmente al interesado 
y le expl icar6 detalladamente las obligaciones deri
vadas del permiso, asf como la forma de cumplirse. 

Otro de los grandes problemas que deben resol
verse para la conservaci6n de los recursos foresta-
les, es la administración del pastoreo. Cuando se 
1 legan a otorgar los permisos de pastoreo se deben -
de tomar en cuenta la clase de terreno y la clase de 
vegetaci6n de la que se encuentren poblados esos te
rrenos, asf como el tipo de ganado que va a pastar -

(37) Articulo 126 del citado reglamento. 

"'·.-· 
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ahí. 

Para otorgar los permisos en primer lugar de-
ben de tomarse en cuenta a los habitantes de esas lo 
calidades. 

La Secretaría de Agricultura y Ganadería toma
r' en cuenta la conservaci6n del suelo, el inter's -
pQbl ico y la conservación de la capa vegetal de sue
lo, las necesidades permanentes y transitorias de 
los interesados y la existencia de pastos en la ca-
marca. 

En el artículo 136 se habla de los permisos de 
pastoreo. 

Artículo 136.- "Los permisos de pastoreo ser6n 
estacionales o anuales, se entregarán a los interes.s 
dos y expresar6n: 1.- La superficie aprovechable; --
11.- La especie del ganado; 111.- las cabezas de ga
nado; IV.- Las medidas que deberán adoptarse para 
proteger los recursos naturales; V.- La obl igaci6n -
del interesado cuando el terreno sea propiedad na--
cional, de pagar las tarifas respectivas y VI.- Las
dem6s condiciones que estime necesarias la Secreta
ría de Agricultura y Ganaderia". (38) 

Este articulo resulta de vital importancia pa
ra seleccionar el tipo de ganado que debe pastar en
determinados lugares, pues como ya sabemos hay cier
to tipo de él que es muy perjudicial, como el ganado 
caprino que es uno de los m6s desvastadores de la v~ 
getación y trae en consecuencia que se presente la -

(38) Artículo 136 del mismo reglamento. 
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erosi6n en esos sitios en donde pasta. Es por eso 
que para proteger los productos forestales se han e~ 
tablecido las vedas que consisten en una prohibición 
o 1 imitaci6n de aprovechar o explotar determinados -
recursos forestales. 

Como lo indicamos anteriormente las vedas pue
den ser: Parciales, temporales, totales e indefini-
das. 

Para establecer las zonas de veda el organismo 
correspondiente deber6 real izar determinados estu- -
dios tal como lo indica el artículo 149 que dice: 

"Los estudios previos que real ice la Secreta-
ría de Agricultura y Ganadería para declaración de -
una veda deber6n contener: 1.- La dcscripci6n dp l~s 

regiones con sus problemas silvícolas; 11.- la loca
l izaci6n y 1 imitación del 6rea; 111 .- Los fundamen-
tos técnicos de la medida; IV.- La justificación del 
tiempo que deberá durar; V.- La enumeración de espe
cies y productos que comprende y VI.- la sugestión -
para la solución de los problemas si lvfcolas, socia
les y econ6micos que se originen".(39) 

Después de cumplidos los requisitos, la Secre
tariá de Agricultura y Ganaderf a propondrá al ejecu
tivo federal el Decreto de Veda. 

Los Decretos de Veda contendrán principalmente 
la naturaleza y duraci6n de la veda, los lfmites de
la región y los ·recursos forestales vedadas. 

El artículo 161 explica el artículo anterior -

(39).- Articulo 149 del reglamento citado. 
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diciendo que: 

Artículo 161.- nEl Ejecutivo Federal con base
en los estudios a lo que se refiere lo anterior, po
dri discrecionalmente decretar el establecimiento de 
zonas de restauraci6n y propagación en los lugares -
que juzgue convenientes, bajo el concepto que en el
decreto respectivo se fijar6n las condiciones que c2 
rrespondan a los propietarios o p0scodores de los 
predios comprendidos en la zona. El propio Ejecutivo 
podri decretar por causa de utilidad póbl ica la ex-
plotaci6n de los terrenos necesarios para crear zo-
nas de reforestaci6nn.(40) 

Asf mismo el organismo correspondiente promov~ 
r6 el establecimiento de toda clase de viveros de 
plantas de valor comercial en los lugares apropiados 
y cooperaró con los particulares irnpartióndoles ayu
da técnica y las dem6s faci 1 idadcs que se reqúieren
para el establecimiento de los viveros. Por eso nos
dice el artículo 173 lo siguiente: 

"La Secretaria de Agricultura y Gonaderia esta 
blecerá y mantendr6 con cargo al Fondo Forestal y en 
los lugares apropiados los viveros necesarios para -
la reforestaci6n, la fijaci6n de mcdanos y la crea-
ci6n de parques y arboledas en caminos, calzadas y -
sitios p6bl icos".(41) 

De acuerdo con esto la Secretaría de Agricultu 
ra y Ganadería real izará los estudios necesarios pa
ra ver si procede o no procede la reforestaci6n. En
caso de ser afirmativa y si se trata de predios de -

(40) Artículo 161 del reglamento de la Ley Forestal. 
(41) Artfculo 173 del mismo ordenamiento. 
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propiedad nacional se har~n los trabajos de refores
taci6n con cargo al Fondo Forestal. Si los predios -
son de propiedad particular, notificar5 a los propi~ 
tarios o poseedores a tftulo de dominio, la obliga-
ci6n que tienen de ejecutar los trabajos de refores
tación de acuerdo a los estudios, presupuestos y t6~ 
minos fijados para ejecutarlos. 

Para 1 levar a cabo la labor de reforestación -
las autoridades podr~n auxi 1 iarse de los habitantes
de los lugares cercanos y deberá escoger las perso-
nas mis aptas para este tipo de labor para ésto la -
Secretarfa de Agricultura y Ganadería 1 levar6 a cabo 
los estudios y planifica6i6n corresptndiente tal co
mo lo dice el articulo 177 del reglamento que esta-
mos tratando y que dice: 

"La Secretorfa de Agricultura y Ganaderr~ se -
har6 cargo con la cooperaci6n de las autoridades ~o
rrespondientes, de los estudios y trabajos de resta~ 
raci6n, conservaci6n de suelos, correcci6n de terren 
tes y reforestaci6n en los casos de: 1.- las cuencas 
hidrográficas superiores; 11 .- Las cuencas de alimen 
taci6n de las obras nacionales hidrocl6ctricas y de
riego; 111.- Las ~reas de protección a las poblacio
nes; IV.- Las zonas de absorción en las cuent¿s de -
alimentaci6n de los manantiales; V.- Las ~reas de 
protecci6n de los m6rgcnes de las corrientes de agua; 
VI.- los talúdes a lo largo de las vías férreas, ca
minos y carreteras de propiedad nacional; VII.- las
zonas estratégicas, VI 11 .- la fijación de dunas y 

IX.- La desecaci6n de pantanos".(42) 

(42) Artículo 177 del mismo reglamento. 
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Como vemos en este articulo, es necesaria la -
intervenci6n de la Secretaría de Agricultura y Gana
dería por tratarse todos esos trabajos de uti 1 idad -
pGbl ica y además para vigilar el m~ximo aprovccha--
miento de los recursos naturales. 

Asf mismo esta dependencia apoyar6 a todos - -
aquellos que real icen trabajos de repoblaci6n Fores
tal y obras de conservación de suelos y 6sto les d~
derecho a los beneficios en esas zonas de quedar - -
exentos del impuesto pradial durante el lapso de 20-
aftos a cambio 6nicamente de que no se suspendan ni-
se descuiden los citados trabajos. 

Después de 1 os a 1 ud idos trabajos, 1 a Secreta-
ría de Agricultura y Ganadería, real izará una serie
de estudios y los someterá posteriormente al ejecutl 
vo federal para los decretos de la creaci6n de zonas 
forestales productoras, dando preferencia a lugares
de las montaílas en donde se originan torrentes que -
pongan en peligro poblados, cultivos, instalaciones
industriales, vfas de comunicación, ganado etc.; las 
cuencas en que se originen las corrientes que abas-~ 
tezcan los sistemas de riego; las hidroel6ctricas y
las instalaciones industriales; los lagos y depósi-
tos de agua, las vfas de comunicación y los causes -
de las corrientes permanentes o transitorias. 

Es muy importante el control directo en donde
se originan las corrientes de agua por eso el artíc~ 

lo 181 en su segundo párrafo lo dice: 

"En caso de la negativa de los propietarios pa 
ra efectuar los trabajos de restauración o para cele 
brar convenios, se procederá a la expropiación para
que la Secretaría de Agricultura y Ganadería se haga 
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cargo de dichas labores de restauraci6n".(43) 

La finalidad de este reglamento es indicar, CQ 

mo deben llevarse a cabo las disposiciones de la Ley 
Forestal, pues se trata de la conservaci6n de los r~ 
cursos naturales que resultan de vital importancia -
debido a las grandes extensiones que tiene el terri
torio nacional de terrenos ~ridos y que unidos a la
falta de administración y planeaci6n de la explota-
ci6n de la riqueza forestal, podremos ver el avance
º retroceso de la economía nacional. 

Todas las disposiciones federales, estatales,
municipales o las mismas acordadas por las autorida
des ejidales deben perseguir el mismo fin que tiene
esta ley y su reglamento o sea alcanzar el máximo d~ 
sarrol lo en todos sentidos del ser humano val i6ndose 
de los recursos humanos de que dispone o de los que
pueda crear para tal objeto. 

(43) Articulo 181 del reglamento citado. 
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C A P 1 T U L O IV 

a).- Atribuciones de la Comisi6n Nacional de -
Zonas Aridas. 

Sin duda de los organismos creados por el Eje
cutivo Federa 1 para i mpu 1 sar e 1 desarro 1 1 o dD 1 as Z.2, 
nas Aridas del pafs, ha sido la Comisión Nacional de 
1 as Zonas Ar idas, 1 o más importante, aparee i endo pu
b I icado el Decreto en el Diario Oficial de la Feder.2. 
ci6n el dfa 5 de Diciembre de 1970. 

Para 1 levar a cabo la real izaci6n de los pla-
nes para la incorporaci6n de las zonas erosionadas -
a la vida social, poi ftica, cultural y econ6mica de
M6xico a la CONAZA se le dieron las atribuciones si
guientes: 

Artículo 3o.- Para el cumplimiento de sus fi-
nes la Comisi6n tendrá a su cargo las siguientes - -
atribuciones: 

1.- Local izar las áreas a que se refiere el a~ 

tículo precedente. 

11.- Evaluar y recopilar toda la informaci6n -
pertinente a cerca de dichas zonas, tanto por entids. 
des federativas como a nivel nacional, inventariando 
los recursos humanos y naturales con que se cuenta. 

111.- Real izar por lo que respecta a las zonas 
iridas estudios sobre las principales actividades 
que en el las se desarrollan tecnología uti 1 izada, 
sistemas de producci6n, infraestructura, servicios -
públicos, comunicaciones, régimen de crédito, pre- -
cios de los productos y costos de producci6n, activl 
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dades complementarias en general y todos aquel ias 
que sean conducentes al dcsarrol lo de estas regiones. 

1 V. - Promover y coordinar ante t·as di versas d~ 
pendencias oficiales los trabajos de desarrollo apr2 
bados para las zonas áridas. 

V.- Promover la organización de los producto-
res regionales y sectoriales para favorecer la obten 
ci6n de créditos, subsidios, precios adecuados a la
producci6n por medio de vento directa o la industri~ 

1 izaci6n de los productos a través de la propia org~ 
nizaci6n de productores. 

VI.- Promover la participación directa de los
habitantes de las zonas mencionadas en los programas 
de desarrollo y en la ejecuci6n de las tareas que se 
emprendan, 1 levando a cabo para el lo la divulgaci6n
de la informaci6n tecnológica necesaria. 

VII.- Las demás que le asignen las leyes o re
glamentos o sean inherentes al ejercicio de las atrl 
buciones que se consignen en este artfculo".(1) 

Poste~iormente el lo. de diciembre de 1971 fu~ 
publicado en el Diario Oficial de la federaci6n, De
creto mediante el cual se adiciona el de su creaci6n, 
señalándose en el mismo su carácter de organismo de~ 
centralizado, así corno las distintas franquicias y -
prerrogativas otorgadas a la Comisi6n y la inclusi6n 
de su personal al r6gimen de la Ley Federal de los -
Trabajadores al servicio del estado. 

El 9 de abri 1 de 1973 se publicó el decreto- -

(1) Artículo Jo. del Decreto publicado en el Diario
Oficial de la Federaci6n el 5 de Diciembre de 
1970. 
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que se~ala entre otras cosas la facultad de la Comi
si6n para crear y organizar las empresas e industri~s 
que estime necesarias para ejecutar y dcsarrol lar 
1 os programas espcc í f i cos de exp 1 otac i ón, industria
li zac i ón y comercia 1izaci6n de l 1.>s productos que se
obtengan del aprovechamiento de ;os recursos natura
l es de propiedad nac i ona 1, ej ida 1 · comuna 1 que se -
local icen en Zon~3 Ar idas con la t inal idad de impul
sar el progreso econ6mico y social de los nGcleos 
agrarios. 

Es tambi~n facultad de la Comisión Nacional de 
Zonas Aridas, el establecer Centrales de Maquinaria
para proporcionar los servicios concernientes a los
cultivos agricolas de los n6cleos agrarios; obtener
de los bancos del Sistema Nacional de Cr6dito Ofi- -
c i a 1, 1 os empréstitos y f i nanc i ami en tos que conven-
gan para invertir en los programas de desarrollo en
beneficio de los ejidos y comunidades de las Zonas -
Aridas; real izar por si o en asociación con los eji
datarios o comuneros, con otras empresas oficiales o 
de part i e i pac i ón esttatn 1 o con part i cu 1 ares, 1 a in
dustr i a I ización de los frutos y materias primas, y -

la comercialización de productos industrializados 
que maneje; fijar los precios de garantía o mfnimos
de compra; crear centros regionales de adiestramien
to industrial ejidal a fin de capacitar a los campe
sinos o comuneros en las t6cnicas industriales, asf
como en materia de administración y mercados. 

Ce 1 ebrar convenios con 1 as Universidades, 1 ns
ti tutos, Tecnológicos y Centros de Enseñanza Supe- -
rior del pais para que los ejidos y comunidades de -
las Zonas Aridas asf como las empresas que establez
ca la CONAZA, reciben asistencia de los pasantes de
l as carreras que deban prestar servicio socia 1 • 
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b).- Actividades que desarrolla. 

Para el mejor cumplimiento de sus actividades
se han elaborado diversos instrumentos juridicos que 
son los siguientes: 

1.- "Dos convenios de la Comisión Nacional de
las Zonas Aridas con el Centro de Investigaciones 
Cientfficas y Tecnol6gicas de la Universidad de Son2 
ra con las siguientes finalidades: 

a).- Para los an~I isis del mercado para los 
productos que se obtengan de la jojobu. 

b).- Para el estudio sobre el sistema de la r~ 
colecci6n de la semilla de la jojoba, incluyendo la
productividad de las plantas silvestres, densidad g~ 
neral de población arbustiva etc. 

11.- Fondo Revolventc para estudios de Prein-
versi6n. 

Contempla un nuevo sistema y procedimiento de
estudios, tramitación y financiamiento que faci 1 itarS 
las actividades empresariales y proporcionales enco
mendadas a esta comisi6n. Contar6 con asistencia por 
parte de la Nacional Financiera, Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, Instituto Mexicano de Investi
gaciones Tecnológicas, laboratorios Nacionales de F2 
mento Industrial y del Centro Nacional de Productivl 
dad. 

111.- Convenio CONAZA con el consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología, cuyo objeto principal es 
constituir un programa nacional para la investiga- -
ci6n de las Zonas Aridas. 

IV.- Programas para la enseñanza, investiga- -
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ci6n ~ extensión Agro-Industrial. 

V.- Acuerdos con el Colegio de Graduados, el -
Centro de lnvestigaci6n para el desarrollo de las Z,2 
nas Aridas de la Escuela Superior de Agricultura An 
tonio Narro en Santi 1 lo Coah. y con el Centro de ln
formac i6n de las Zonas Aridas de la Misma Escuela".-
(2) 

Todas las actividades de la Comisión Nacional
de las Zonas Ar idas est6n encaminadas a los campos -
de acción siguientes: 

1.- Promoci6n de obras de infraestructura y su 
coordinación. 

2.- Empresas Productivas en los n6cleos de po
b 1 ación, y 

3.- Estudios socioccon6micos. 

Las otras de Infraestructura los promueve la -
CONAZA ante los organismos siguientes: 

Secretaría de Agricultura y Ganaderf a, Secret~ 

ría de Recursos Hidr~ul icos, Secretar fa de Obras Pú
blicas, Secretaría de Salubridad y Asistencia, Comi
sión Federal de Electricidad, Secretaría de Educa- -
ci6n Pública, Secretaría de la Defensa Nacional, Go
biernos de los Estados y Secretaría de la Presiden-
c1a. 

Tienen participaci6n en los programas otras -
instituciones como el Banco Nacional de Comercio Ex
terior. 

(2) Boletín Informativo de la Comisión Nacional de -
Zonas Aridas del mes de Diciembre de 1970. 
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e).- Estudios Socioecon6micos. 

La investitaci6n a nivel regional y subregio-
nal para diagnósticos socioecon6micos, programas de
desarrol lo rural, y evaluaciones, esto incluye la 
elaboraci6n de indicadores y de modelos para progra
mas integrales para participaci6n popular, es lo que 
trata este tema. 

A fines de 1972 se creó el programa de lnver-
siones P~bl icas para el Desarrollo Rural como un me
dio para acelerar el desarrollo de las áreas margin~ 
das con una perspectiva regional dando prioridad a -
proyectos productivos y a la generaci6n de empleos.· 

La~ caracteristicas m6s sobresal icntes de este 
programa coordinado a nivel nacional por la Secreta
ría de la Presidencia son: 

1.- Debe estar basado en criterios de selec- -
ci6n aportados por diagnósticos socioecon6micos y 

por organismos t'cnicos intersecrctariales como el 
Comit& Coordinador de Programación y el Grupo Perma
nente del Programa de Inversiones P~bl icas. 

2.- Se apoya en organismos regionales de Oesa
rrol lo como la Comisión Nacional de Zonas Ar idas, 
los que contibuyen aportando conocimientos de las r~ 
giones en cuestión, real izando los estudios mene ion~ 
dos y posteriormente con la coordinación y evalua- -
ci6n de los programas a nivel regional. 

3.- Se dispone de un Fondo Federal para los 
programas, independiente de las i~versiones normales 
de las diversas dependencias, quienes participan ~n
todo el proceso y son las ejecutoras de las obras. -
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4.- las obras se real izan sin existir aporta-
ci6n econ6mica de los habitantes de las localidades. 

5.- la metodologfa seguida contempla en sus -
diversas etapas mecanismos de participación de todos 
los sectores interesados: Comtinidades Campesinas, 1 r 
deres, presidentes municipales, responsables de las
dependencias y organismos Estatales y federales y -

los Gobernadores de las entidades. Con este fin se -
crea un Comit6 Estatal de lnversio11cs PGbl icas para
el Oesarrol lo Rural que preside el C. Gobernador; se 
real iza una encuesta socioecon6mica en los lugares -
del programa y los equipos de trabajo se integran -
con personal t6cnico de las diversas depend~ncias. 

6.- Una vez terminados los programas, necesi-
dades, prioridades y soluciones se ajustan éstas a -
nivel de la localidad cor1 las metas regionales y se
elabora el anteproyecto del programa. 

7.- El Comité Estatal estudia y afina el pro-
grama que habr6 de presentarse a la aprobaci6n del -
Comit6 Coordinador. A continuaci6n vendrán las auto
ridades respectivas y posteriormente los aspectos de 
organizaci6n, funcionamiento y evaluaci6n de los pr2 
gramas. 

La Comisi6n Nacional de las Zonas Aridas ha 
propuesto diversas regiones y subregiones al Comité
Coordi nador del programa mencionado. Por el momento
ya se están desarrol !ando once programas enclavados
en las zonas 6ridas seg6n lo indica la CONAZA en su

boletfn informativo del mes de diciembre de 1974, y
son: 

"El Llano Ags., Parras Coah., francisco Villa-
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Dgo., Noroeste y Dolores Gto., Sur N.L.,Cadereyta -
Oro., Matehuala S.L.P., Tula Tamps.f Calera de Vic-
tor Rosales Zac., y fresni !io Zac. Estos programas
abarcan obras en 52 municipios y 1135 p0hl~dos, ha-
biendo beneficiado directa e indirectamente a más de 
200,000 campesinos con obras principalmente de car6~ 
ter productivo¡ de riego, de bordeo, conservaci6n de 
suelo y agua extensión agrícola, etc." (3) 

Siete de los once programas enumerados ante- -
riormente, son coordinados regionalmente por la Coml 
si6n Nacional de las Zonas Aridas y el resto se coa~ 
yuva a través de su delegado dentro del comité esta
tal respectivo. 

Mas recientemente la Comisión Nacional de Zo-
nas Aridas concluy6 los estudios de otras ocho regi2 
nes cuyas propuestas fueron aprobadas por el Comité. 
Al recibir recursos del fondo elevarán a diecinueve
los programas en zonas 6ridas. 

Forma parte muy importante en la labor que se
está 1 levando a cabo por la CONAZA la introducción a 
nuestro medio de plantas y animales de otras varieds_ 
des y que habitan otros países y que esta lnstitu- -
ción ha tratado de aclimatar a zonas desérticas y s~ 

midesérticas. Para esto se han tenido que real izar
minuciosos estudios ecol6gicos para eliminar el rie~ 
go de pérdidas de esas empresas. 

También la CONAZA ha llevado a cabo otras actj_ 
vidades como son: 

(3) Boletfn informativo de la Comisión Nacional de Zo 
nas Aridas del mes de diciembre de 1974. 
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"Se han local izado mós de tres mi 1 especies ve 
getales, clasificados en ochocientos géneros y más -
de 100 fami 1 ias. Entre el las se destacan los arbus
tos como la Gobernadora con la que ya se han real iz.2_ 
do experimentos logr6ndosc obtener una harina con 
propiedades tan nutritivas como las de la alfalfa. 

El Guatule que ya se ha industrial izado puede-
1 legar a proporcionar más de treinta mi 1 toneladas -
de hule anualmente, esta planta se d6 en los estados 
de San luis Potosí, Zacatccas, Coahui la y Durango. -
La Palma China cuya explotación puede proporcionar -
productos a 1 i ment i c i os para 1 a av i cu 1 tura, 1 o mismo
que unos productos básicos para elaborar anticoncep
tivos y sedantes e incluso aceite comestible. 

la Candel i 1 la además de proporcionar la cera -
que ahora se le extrae puede servir de base para una 
emulsión de recubrimiento de cítricos para prolongar 
su conservación". (4) 

Como vemos, la flora de esos lugares puede pro 
porcionar elementos para la fabricación de productos 
médicos. De hecho ya se han obtenido de algunas - -
p 1 antas como 1 a hoj asén, 1 a gobernadora, e 1 soto 1, -
el toloache y otras. 

Es indudable que éstas son algunas de las cau
sas que han despertado el interés de muchos mex1ca-
nos para trabajar en las Zonas Aridas. 

(4) Boletín citado anteriormente. 
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d).- Actividades de otros países para solucio
nar el problema de las Zonas Aridas. 

Resulta interesante conocer la historia de !a
lucha que se ha venido desarrollando contra los ele
mentos naturales y los resultados que se han obteni
do y en especial veremos como algunos paises han he
cho producir terrenos, en los que nadie se hubiera -
imaginado que podían incorporarse a la vida econ6mi
ca de esas entidades. 

Una clara muestra de lo que se puede lograr 
con la aplicación de la tecnologfa y los avances de
la ciencia nos la ha dado Israel, en donde la mayor
parte de su territorio es 6rido. Tiene una superfi
cie de 20,850 ki 16metros, es un poquito menos que la 
superficie del estado de Hidalgo. Abarca toda la par 
te anterior de Palestina al oeste del JordSn, salvo
las mesetas de Judea y Samario y la diminuta franja
da Gaza que se extiende a lo largo de la costa sud-
oeste del Mediterráneo~ Como ya lo apuntamos, Israel 
es un poco m6s pcqueffo que el estado de Hidalgo, pe
ro debido a su gran desarrollo social, económico y -

cultural, y además de la ayuda que le han proporcio
nado otros países se ha vuelto autosuficiente para -
alimentar una poblaci6n de mi 1 Iones de gentes. 

notra característica muy importante de este 
pais es la que se refiere a su situaci6n geográfica; 
Israel se encuentra ubicada en el extremo oriental -
del Mediterráneo, cerca del punto de coincidencia de 
Europa, Asia y Africa, se encuentra entre los paral~ 
los 33º 15" y 29° 30" de latitud norte y los 34° 37" 
y 35º 41" de longitud este. Es una franja de tie--
rra de s61o 416 Km. al sur de Beersheba, a 6nicamen-
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te 14 en el extremo meridional. Se trata de un pafs
muy pequefio per6 tiene un largo perimetro: 945 km. -
de frontera terrestre, 185 de costa mediterr6nea y -
10 de costa sobre el mar Rojo. Todas estas caracte-
rfsticas le dan una importancia estrat6gica muy 1m-
portante, respecto a otros paises vccinosn.(1) 

Israel para establecer su estado tuvo que com
prar su territorio, como al respecto dice la Revista 
de la Semana: "De Un Desierto A Un Vergeln. 

¿Por qué la adqúisici6n de tierras? Ha>' un di
cho bastante difundido de que los predios no se com
pran sino que se conquistan. En aquel tiempo la Pa--
1 estina estaba ocupada por el Imperio Otomano y la -
tierra en su mayor parte estaba desolada, cubierta -
de arenales y pantanos. Las contadas parcelas culti
vables y en forma rudimentaria eran propiedad de Ar~ 
bes. Había regiones montafiosas aptas para la fores-
taci6n pero hasta entonces nadie se habfa fijado en
e 11 as. (2) 

Ya con el territorio, los judios tenían por d~ 
1 ante una 1 abor ardua; hacer 1 a producir, y de verdad
que estaba difíci 1 la lucha, porque se trataba de -
hacer de un desierto un vergel, de el lo dependía la
supervivencia del pueblo.de Israel. 

Ya lo dijo en alguna ocasi6n en que fu6 entre
vistado en la Cd. de México el Dr. Simón Ben-Shemesh: 

(1) De un desierto a Un Vergel. Revista de la Semana 
El Universal, por Teodoro Ducach. pág. 16-19 de
Sept. 1971. 

(2) Obra citada. 
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"Israel era un p¡ramo, nuestra tarea primor- -
dial consistió en hacer producir la mitad de los 21-
ki 16metros cuadrados, que tiene el pars y ~ra incul
tivable a raiz de su abandono. Hasta el dfa de hoy -
hemos logrado rescatar del desierto el 30% de aque--
1 la inmensidad y ponerla a disposición de una moder
na colonizaci6n rural y urbana. Los medios que hemos 
invertido para mejorar la tierra, han sido su prepa
raci6n, como es la desecaci6n de pantanos, la extras 
ci6n de las rocas, pues est~ comprobado que al remo
verlas existen capas de sucio Fórti les. Además se 
han plantado cien mi 1 Iones de árboles en las faldas
de las monta~as, y esto les ha servido a otros paf-
ses que han aprovechado la experiencia israeli en la 
reforestaci6n, pues ya se han enviado expertos a re
forestar zonas en Chipre, Malta y Africa Oriental. -
(3) 

Otros de 1 os factores importantes en su e 1 i ma, 
que tiene las siguientes caracteristicas: 

E 1 e 1 i ma de 1srae1 es temp 1 ado, 1 os veranos 
son largos y soleados, los inviernos breves y relatl 
vamente benignos. 

Hay una estación de 1 luvias desde noviembre 
hasta abri 1, cayendo las m6s copiosas entre diciem-
bre y febrero. Las brisas de mar que soplan a lo la~ 
90 de la costa refrescan la temperatura en verano y
la hacen más templada en invierno".(4) 

(3) Nota periodística citada de fecha 19 de septiem
bre de 1971. 

(4) Nueva Enciclopedia Temática pág. 199-200 
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los veranos largos prop1c1an la resqucdad de -
las tierras pero 6stas guardan algo de humedad para
producir aquel los frutos que no necesitan mucha agua 
como son: los d6ti les, olivos, citricos, etc. 

"Otro de los factores fundamentales para la 
produce i 6n de este país es su organ i zac 1 on, 1 o mi srno 
el empleo de las t6cnicas m6s modernas y el uso ade
cuado del agua para el riego. 

En el afio de 1909 fué fundada una organización 
propiedad del fondo nacional judio que fu~ 1 lamado -
Kibutz, ~sto en hebreo significa grupo,(5) 

Hoy en día ha tenido una función importantísi
ma en el desarrollo de la comunidad hebrea tanto po-
1 ítica, social y econ6mica, como en el paso que ha -
dado hacia el futuro de este pueblo, 

Otro de los factores fundamentales del desarro 
llo de Israel, es la apl icaci6n de riego por goteo.
Este tipo de riego en esos terrenos beneficia grand~ 
mente el rendimiento de los cultivos, porque este 
sistema esté perfeccionado para regar directamente -
la zona raticular de la planta y requieren poco vol u 
men de agua y de fertilizante soluble. 

la República Arabe Unida 

Otro pafs que ha mantenido una lucha constante 
contra la erosión del suelo en la conquista del de-
sierto, ha sido Egipto y los países de la Mezopota-
mia, pues éstos desde hace mi les de años, venían utl 

(5) El Israel de Hoy de Moshe Kerem p6g. 3 segunda -
edición. 
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1 izando las crecidas de sus ríos Ni lo, Ti gris y Eu-
frates para poder subsistir. 

"SegGn Sir Wi 11 iarns Wil lcoks, investigador de
esos lugares dice que Egipto ha sido durante mi les-
de aRos el pafs de riego por estanques que forman 
las crecientes del río Nilo y de los de la Mesopota
mia haci6ndosc la irrigación Percnc".(6) 

"Dice también este autor que los principios 
utilizados para los sistemas de irrigaci6n, son los
mismos que se uti 1 izaron para la construcci6n de las 
pirámides".(7) 

Asegura tambi6n que en los paises 6rabes se 
han 1 levado a cabo importantes proyectos, tratando -
de aprovechar los desolados desiertos y al mismo - -
tiempo combatir el subdesarrollo de su pueblo, que-
ha sido una de las causas de sus descqui 1 ibrios so-
ciales de regímenes totalitarios y de sujeci6n poli
tica".(8) 

La afirmación de que Egipto es un regalo del -
Ni lo se debe a que el área cultivable rara vez es su 
perior a 200 metros de ancho. 

"La RepGbl ica Arabe Unida est6 situada en el -
extremo noroeste del continente Africano y tiene una 
superficie de 1,050,000 kilómetros cuadrados, se tr~ 
ta de una superficie sirni lar en extensi6n a la de E~ 
paña, pero solamente es cultivable el 3% de su terrl 
torio".(9) 

(6) Edíci6n del Centro Regional de Ayuda Técnica,pri 
mer boletfn página 2 

(7) Edici6n de la Liga de Estados Arabes.página 1 
(8) Edici6n de la Liga de Estados Arabes.Obra citada. 
(9) Delegaci6nde la liga deEstadosArabes.pág.1 y Sig. 
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"La Repabl ica Arabe Unida se encuentra dividi
da en cuatro regiones bien del imitadas que son: Al -
oeste del Ni lo el desierto occidental, al este el D~ 

sierto Oriental, al Norte el Delta del Ni lo y los 
planos costeros y al noreste la Península del Sinai~ 

Para la lucha contra los problemas que le pre
sentan el desierto ha creado ·varios organismos que 
son: 

a) la Organizaci6n General Egipcia para el 
aprovechamiento de tierras 6rides; opera a trav6s de 
cinco compafiias afi 1 iadas especializadas en la recu
peraci6n de terrenos &ridos. Se trata de compafifas -
nacionales privadas il las cuales el estado ha propo,t 
cionado ayuda técnica para ponerlas en el terreno 
competitivo con las extranjeras; Compaftfa de Wadi 
Kombo, Compafiía General de Recuperaci6n de tierras -
áridas y la Compafiia General de Investigaciones y 

Aguas Subterr6neas. 

Estos organismos estatales y particulares en-
cargados de hacer florecer el desierto, tienen enco
mendado hacer fértiles 3,616,085 feddans".(10) 

Otro de los grandes proyectos de los estados -
Arabes, es el de Val le Nuevo que se local iza en el -
desierto Occidental, en el cual se ha descubierto 
que en el subsuelo existen grandes cantidades de - -
agua que beneficiarían a 500 feddams durante un si-
glo; estableciendo que un feddans equivale a 2,400 -
metros cuadrados. Se cree que estos recursos acuáti
cos provienen del Africa Central en cuya región las
precipitaciones pluviales y las filtraciones del Ni-

(10) Delegación de la Liga de Estados Arabes pág. 1 
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lo son muy abundantes. 

También existen en desarrollo un proyecto den.Q. 
minado nProvincia de la liberación" y se cree de él
que ha sido el m~s grande para lograr ganar terreno
al desierto, y que consiste segón expresan los info~ 
mes de la Delegación de los Estados Arabes en los s~ 
gu i entes: 

"La regi6n se encuentra al Noreste entre el 
Cairo y Alejandría~ Desde 1953 se iniciaron los tra
bajos para el estudio de la naturaleza de la tierra
Y la existencia de aguas subterráneas y la forma de
aprovecharlas. los trabajos comenzaron en el affo de-
1954. En 1961/62, fueron fertilizados 39,500 feddans, 
se perforaron 139 pozos. Fué necesario construir ca
minos para ligar a las provincias de la 1 iberaci6n -
con el resto del país". (11) 

Otro proyecto importante lo constituye la Alta 
Represa de Asuan y que tiene los siguientes objeti-
vos: 

"Aumentar el área cultivable, asegurar el regs. 
dío artificial perenne, evitar las inundaciones y el 
desperdicio de agua; producir energia eléctrica equi 
valente a 10,000,000,000 de ki lowatts hora. Esto les 
permitirá un rápido desarrollo industrial y en conse 
cuencia la elevación del standard de vida rural y 

sub-urbano. 

Esa represa de Asuan tiene 980 metros de base
y 111 metros de altura, se forma un lago artificial
de 500 kilómetros de largo por 10 ki l6metros de an--

(11) Delegación de Ja Liga de Estados Arabes pág. 4 
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cho como promedio, y una profundidad que en algunos
lugares 1 lega a 134 metros y podrá retener hasta - -
150 000,000,000 de metros cGbicos de agua. 

Otro de los paises que tienen gran actividad -
en lo que se refiere a la adhesi6n de terrenos ¡ri-
dos a la productividad es la RepGbl ica del Sudán. -
Este país depende tambi6n del Ni lo, por lo cual se -
han trazado los siguientes planes: 

"La Represa de Sennar, cubre las necesidades -
del proyecto de bonificaci6n de la GEZIRA, con más -
de dos mi 1 Iones de acres, que son capaces de produ-
c ir 50,000 toneladas métricas de algod6n de fibra 
larga. Otra es la Represa de Roseires, bonificar6 
una 1 lanura de un mi 116n de acres y está destinado -
al reasiento de la poblaci6n sudanesa cuyas tierras
quedaron sumergidas 50 metros bajo las aguas del la
go artificial que se formó con la represa de Asuan.
También están real izando el proyecto de Kordofán de~ 
tinado a la bonificación de 200 000 000 de ácres de
sabana semi-árida. (13) 

Hemos visto que estos paises fincan su presen
te y procuran su futuro en la irrigación de sus sue
los. 

En la República de Tunez se presenta un alar-
mante problema en lo referente al suelo, ya que se ~ 

estima que pierde por la acción del viento y el agua 
más de 10 mi 1 hectáreas de tierra por año. 

(12) Delegaci6n de 1 a Liga de Estados Ar abes Ob. CI-

tada pág. 4. 
(13) Delegación de la Liga de Estados Ar abes Ob. CI-

tada pág. 5. 
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En algunas regiones del país se pierden de -
tres a trece toneladas, pudiendo perder en algunos -
lugares y en una sola tempestad hasta 10 toneladas y 

se van al mar cerca de 10 mi 1 Iones de metros cúbi-
cos de agua que no se les dá la debida util izaci6n. 

Para tratar de resolver su problema ha 1 levado 
a la práctica las siguientes técnicas: 

la labranza en 1 inca curva, conservación de 
los rastrojos para proteger la superficie del suelo, 
el empleo de arados dentados y la prohibici6n del 
uso de discos. Se calcula que la uti 1 izaci6n de és
tas medidas traerán la recuperación de 50,000 Has. -
por año. ( 14) 

lo m6s importante que podemos observar en 6s-
tos paises es la realización de los programas de in
corporación de las zonas áridas a la economía del 
pueblo. 

ESTADOS UNIDOS. 

En los Estados Unidos de Norteamérica, las re
giones áridas se encuentran local izadas precisamente 
entre el oceáno pacifico y el meridiano 100. 

De este problema nos habla Alfonso Contreras 
Arias y dice: 

"La extensa zona des6rtica de los Estados Uni
dos, se extiende de Nornoroeste a Sursuroeste entre-

(14) Delegación de la Liga de Estados Arabes obra 
cit. pág. 5. 
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las cordi 1 leras pr6ximas a la costa del pacifico y -

la Gran Cordi 1 lera de las Monta~as Rocosas, esto se
expl ica como una consecuencia del calentamiento de -
compresi6n y el resecamiento consiguiente del aire -
proveniente del oeste, que es la direcci6n predomi-
nante del viento a estas latitudes, al descender - -
bruscamente sobre los flancos de sotavento de las 
primeras sierras hasta alcanzar niveles que algunos
sitios quedan aón más bajos que el nivel medio del -
mar. 

De no existir las cordi 1 leras pr6ximas a la 
costa, la disminuici6n pluvial seria de todas mane-
ras en el mismo sentido, es decir, que se presenta-
ria el tremendo contraste que existen entre la muy -
fuerte precipitaci6n que disfruta Washington, Oregon 
y 1 imite norte de California y la extrema aridez que 
reina en su franja pr6xima hacia el oriente".(15) 

El informe Nacional de los Estados Unidos para 
la Conferencia Nacional sobre el Estudio de las Zo-
nas Aridas cita que el territorio de este país se di 
vide para su estudio en cinco regiones que son: 

1.- la Zona de las Grandes llanuras 

2.- la Región entre Montañas 

3.- la Zona del Pacifico 

4.- la Regi6n del Hawai i 

5.- la de Puerto Rico. 

(15) Alfonso Contreras Arias.- Mesas Redondas sobre
Zonas Aridas. 
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Nos dice el citado informe que: 

Las grandes 1 !anuras son una enorme superficie 
de tierra plana o de muy suaves ondulaciones, en su
mayor parte carentes de árboles, que se extiende por 
la parte central de los Estados Unidos, desde la Me
seta de Edwards, en Texas, hasta el Conad6. la parte 
semi-irida occidental tiene un ancho que varia desde 
480 a 640 ki 16metros de largo, su vegetaci6n son so
lo pastos cortos resistentes a las scquias. (16) 

Es i ncuest i onab 1 e que no puede ~rnber un i forro i -
dad absoluta si existen en esa rcgi6n occidental zo
nas áridas y semi-~ridas tiene que ser por orden na
tural, diferentes lugares de localización. 

Por lo que toca a la llamada región entre las
montaílas la podemos definir con las siguientes caraE 
terf sticas. 

Esta regi6n está deslindada por las montaftas -
roca! losas en el Este, por la Cordillera de la Sie-
rra Nevada, y las montaftas cascade en el Oeste, por
México en el Sur y el Canada en el Norte. la región 
tiene una anchura de unos mi 1 kilómetros y una long_i 
tud 1800 k i l 6metros. ( 17) 

Comprendidas en la zona arriba seftalada se en
cuentran las regiones m6s secas de america del norte, 
la aridez es su principal caracterrstica de ahf. 

En la actualidad se están llevando a cabo 

(16) Informe Nacional de los E.U. para la conferen-
cia Latinoamericana para el estudio de las zo-
nas áridas pág. 2. 

(17) Informe Nacional citado pág. 3. 
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obras para asegurar la disponibi 1 idad de agua duran
te todo el año. 

Corresp0nde a la regi6n 6rida de la costa del-
Pacífico los estados de: ' 

Washington Occidental, Oreg6n Occidental y la
mayor parte de California. Se encuentran situadas en 
tre el oceáno pacífico y la sierra Nevada y las Mon
tafias Cascado. En esta rcgi6n del pacífico son muy -
comunes los veranos secos, nunque en las Montañas 
01 imple del citado estado de Washington I~ precipit~ 

ci6n anual excede de 3000 mm. (18). 

C~mo observamos la mayoria de los estados de -
esa parte de la costa del pacifico son áridos a ex-
cepci6n de la parte montañosa del estado de Washing
ton que alcanza una clevadfsima precipitaci6n plu--
vial anual. 

De lo relativo a Hawai i tenemos la siguiente -
informaci6n del informe aludido. 

"La mayor parte de Hawai i es húmeda, pero tie
ne tambi6n algunas regiones scmi-6ridas como son las 
de las islas Oahu y Maui".(19) 

En conclusión, el informe señala al Este como
región hómeda y al Oeste como regi6n árida. 

Ahora bien, tomando como base de estudios la -
ciencia de la el imatologia y metereología, geologfa
y geocronología, hidrologfa, Energía Solar, Suelos,
Desmineral ización del agua, Regadío y Avenamiento, -

(18) Informe citado pág. 3. 
(19) Informe citado pág. S. 
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Aprovechamiento de la Tierra, Tolerancia de la Sal -
en las plantas, uso doméstico e industrial del agua, 
ecología Animal, Administraci6n de campos de pasto-
reo, Sociología, Antropología y Educación, todo el lo 
hecho por organizaciones p~bl icas y privadas, así c2 
mo la colaboraci6n de Universidades, Escuelas, labo
ratorios e Instituciones afi 1 iadas, y tambi6n esta-
cienes agrícolas experimentales,· luchan conjuntamen
te para la resoluci6n del problema del aprovechamien 
to de las regiones áridas. 

De los pafscs Latinoamericanos. 

Los países Latinoamericanos que tienen proble
mas con la aridez de partes de su territorio son en
tre otros: 

PerG, Argentina, Chile, Bolivia, Venezuela, -
Ecuador; los cuales son los más afectados con el pro 
blema mencionado. 

Uno de los elementos esenciales para resolver
cualquier tipo de problema es precisamente el econó
mico, y en esto esos pueblos no tienen un panorama -
muy alerrtador, siendo la consecuencia que muchos de
los países mencionados desconocen parte de su terri
torio. Sin embargo podemos decir que PerG es uno de
los pocos pafses que ha tratado y est6 tratando de -
resolver el problema que le presentan las zonas iri
das. 

Existe un organismo creado precisamente para -
llevar a cabo los estudios relativos al multicitado
problema, y es el Comité Peruano de las Zonas Aridas, 
que en su informe presentado para la conferencia La-
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tinoamerica11a que se 1 lev6 a cabo para el estudio de 
las zonas firidas, nos dice: 

Las dos quintas partes del territorio pueden -
clasificarse entre las zonas 5ridas y semi-6ridas, y 
a pesar de esa característica reside más del 90% de
su poblaci6n agrícola, industrial y minera.(20) 

Como observamos en ese estudio, no obstante 
ser la parte problema del territorio, es ahf donde -
ha tenido m6s desarrollo su industria, mineria y - -
agricultura y en especial 6sta 61tima.Ya que esos I~ 

gares constituyen la parte plana del pais, o lo de-
mfis se ve afectado por la cordi 1 lera andina. 

Dentro de los pa(ses 6ridos latinoamericanos,
Per6 est' catalogado como uno de los que tienen ma-
yor extensión de tierra con esas cualidades tal co-
mo lo dice el citado informe que dice: 

La región 6rida del Pcr6 es 6nica en el mundo
por cuanto a su posici6n, en cuanto a su latitud de
bería corresponder a una zona tropical semejante a -
la brasi lefia de la costa del atl6ntico, sin embargo
la UNESCO la ha clasificado como extremadamente 6ri
da debido a que su precipitaci6n no 1 lega a 50 mm de 
precipitaci6n anual.(21) 

' Esta situación la podemos ver explicada por la 
transcripci6n siguiente: 

(20) Informe Nacional sobre las zonas áridas prepar~ 
do por el Comité Peruano para la conferencia L~ 
tinoamericana 1963. pág. 11. 

(21) Informe Nacional de las Zonas Aridas del Perú -
antes citado pág. 12. 



112 

La corriente de Hurnbolt que fluye cerca del 1 i 
toral, impide las 1 luvias y casi toda la zona coste
ra tiene aspecto desértico. Pero a esa corriente que 
trae una riqufsima fauna marítima Perú debe sus dos
grandes recursos naturales que son: el guano y la 
pesca. 

Tiene también alcance mundial los derivados de 
sus productos como en la harina y el aceite de pesca 
do, que han logrado colocar a este país como el pri
mero en su género en el mundo entero. 

La misma actividad que se cst6 desarrollando -
en la industria pesquera, ha hecho posible la crea-
ci6n de grandes fuentes de trabajo en los puertos 
que se están construyendo para aprovechar al máximo
ese regalo natural, y al mismo tiempo como ya diji-
mos tienen ocupación en las zonas áridas del PerG. 

Es muy importante el proyecto que se cst6 lle
vando a cabo para 1 levar agua de la vertiente orien
tal a las sedientas tierras de la costa, para este -
trabajo se han tenido que hacer grandes t6ncles per
forando las cordi 1 leras y construyendo una extensa -
red de caminos que crUZ\ln los val les y las verdes 
montaftas de los Andes. 

Otro país que tiene el mismo problema que est§. 
mos aludiendo es Argentina, como se explica en la ci 
ta siguiente: 

La erosión, el talado inmoderado de los montes 
sin un plan de reforestaci6n, la sal inizaci6n excesl 
va de las aguas, el sobrepastoreo en tierras de esc.2, 

(22) Enciclopedia Temática citada, pág. 497. 
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sa ferti 1 izaci6n, que provocan la pérdida del raíz -
verde que protege la tierra deja a ésta a merced de
la erosión provocada por el agua o el viento. (23) 

Este problema ha despertado el interés de las
Naciones Unidas, al grado que el Fondo Especial de -
ese organismo apoyó un proyecto presentado por el 
Consejo Federal de Inversiones para 1 levar a cabo 
grandes obras hidr6ul icas y poder 1 levar agua, que -
es el principal problema que se les presentan, sobre 
todo el de la Ciudad de Mendoza. Esta obra serviría
adem6s como centro de investigación y entrcnamiento
para el aprovechamiento de aguas subtcrróneas y ésta 
localizado en Rioja-San Juan. 

Tienen también mucl1a importancia en la Argenti 
na las estaciones pluviométricas para el conocimien
to de las zonas 6ridas del pais, por lo cual se han
establecido programas para la construcción de ellas 
en todo el pais. Al efecto seftala un informe: 

En Argentina se cuenta con una red pluviométrl 
ca de 3,500 estaciones, lo que permite dar un porcen 
taje de precipitaciones en las distintas regiones a
las que les son muy necesarias, éstos datos determi
nan la precipitaci6n en las zonas 6ridas.(24) 

Como podemos observar, los agricultores del 
pafs Argentino est6n protegidos por las investigaci2 
nes de las estaciones pluviométricas, ya que por me
dio de el las conocen perfectamente la época de siem-

(23) Informe Nacional de la Conferencia para el Est~ 
dio de las Zonas Aridas de Argentina pág. 33. 

(24) Informe Nacional para las Zonas Aridas pág. 31. 
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bra y reducen al casi totalmente el riesgo de pérdi
da en sus cultivos, como sucede en el caso del jito
mate, el cual obtienen magníficos resultados si obe
decen los datos proporcionados por los investigado-
res. 

En el informe aludido de la Argentina sefialan
los organismos dedicados a la investigación para la
soluci6n del problema de las zonas 6ridas y dicen 
que se dedican a el lo, la Academia Nacional de Cien
cias Exactas, Fisicas y Naturales, la cual pone todo 
su empeRo organizando desde conferencias, congresos
hasta una intensa labor en el terreno que lo necesi
ta. 

De la gran cantidad de organismos oficiales 
que se encuentran actualmente trabajando en el pro-
blema de las zonas 6ridas se encuentran los s1gu1en
tes: 

Universidad de Ar i zona, 1 nst i tu to de 1nvesti9-ª. 
ciones desérticas, Universidad de Nevada, éstos en -
los Estados Unidos de Norte América; El Instituto 
Broce de Investigaciones de la Universidad de Mac. -
Gil 1 de Canad6, el Consejo Pakistano de lnvestigaci2 
nes Científicas e Industriales de la India, el lnstl 
tuto de Energía Solar y Energía At6mica en Siria; el 
Laboratorio de Investigaciones sobre Energía en Lah2 
re, en Pakist~n en uni6n con el Consejo Pakistano de 
Investigaciones Científicas e Industriales, en la In 
dia tanto como en nueva Dehlí como en Bhanagar que -
están 1 levando a cabo estudios sobre el agua salina, 
en uni6n del Consejo Indio de Investigaciones Cien-
tíficas e Industriales. 

En la Universidad de Arizona en los Estados 
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Unidos las investigaciones que se est6n 1 levando a -
cabo tienen como base fundamental las diversas ramas 
de la agricultura, Atropologfa, Arqueologfa, Arqui-
tectura, Botánica, Economía, Ingeniería, Médicina, -
Etc. 

As( mismo se est6n 1 levando a cabo estudios en 
la Universidad de Nevado sobre Hidrología, Fisica, -
Atmosférica, CI imatologfa, etc. relacionado con el -
problema de las zonas áridas. 

El Instituto Bruce de la Universidnd de Me. 
Gil 1 de Montreal en Canada, real iza estudios en las
reg iones rura 1 es áridas, 11 eva a cabo un programa 
educacional y trabajo de desarrollo de tipo técnico, 
especialmente del suministro de agua por bombeo y 
por conversi6n de agua salina tiene relaciones con -
la Universidad de Montreal y con la estación experi
mental de Barbados, Anti 1 las Occidentales. Este Ins
tituto es Fi lantr6pico y los resultados de sus inves 
tigaciones pueden obtenerse en forma gratuita para -
uso y beneficio de todos los pueblos del mundo; ade
rn6s coopera con otras funciones técnicas e institu-
ciones fi lantr6micas, con organismos internacionales 
y con los gobiernos de Instituciones estudiosas de -
las zonas áridas. 

En México existe un buen nómero de Institucio
nes tanto oficiales como educativas y otras privadas 
que en alguna forma se han abocado al estudio de las 
zonas áridas. 

Los centros educativos que han real izado estu
dios en las zonas áridas son los siguientes: 

Instituto de Geología de la U.N.A.M., ha reall 
zado estudios de geología e hidrología en las zonas-
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áridas; Instituto de Biología de la U.N.A.M., ha es
tudiado la vegetación de las zonas áridas, Escuela -
nacional de Agricultura, ha ayudado con las investi
gaciones en estas zonas, Escuela Superior de Agricu! 
tura Antonio Narro se encuentra en Salti 1 lo Coah., y 

ha real izado investigaciones muy importantes en el -
desierto; Facultad de Agronomfa del Instituto de Es
tudios Tecnológicos Superiores de la Universidad de
Nuevo Le6n, ha real izado estudios sobre el nopal y -
otras xer6fi las. 

Instituto de Investigación de las Zonas Aridas 
dependiente de la Universidad de San Luis Potosi, ha 
real izado estudios de la parte árida del estado y de 
otros col indantes.(25) 

Además de la Secretaría de Agricultura y Gana
dería t•i ene algunas dependencias, por medio de 1 as -
cuales está real izando los estudios de las zonas árl 
das. 

a) El Instituto Nacional de Investigaciones 
Agrícolas, 6ste ha hecho estudios sobre pastizales y 

gramíneas por medio de campos experimentales. 

b) Instituto Nacional de Investigaciones Fore~ 
tales, hace estudios de la vegetación de las citadas 
zonas, incluyendo plantas xer6fi las. 

e) Dirección General de Geografía y Metereolo
gfa que cuenta con un buen n6mero de estaciones ter
rnop l uvi amétr icas situadas en las zonas áridas y ésto 

(25) Ambrosio Giz. Cortés, Conferencia latinoameric~ 
na para el estudio de las zonas áridas, informe 
Nal. México Pág. 48. 
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ha permitido a los investigadores real izar una car-
ta con índices de aridez. 

d) Depto. de Ganado Caprino dependiente de la
Subsecretaría de Ganadería y el los están tratando de 
mejorar las razas de ganado que se crian en el norte 
del país. 

Muy importante es la labor que estS 1 levando a 
cabo la secretaría de Recursos Hidr¡ul icos con obras 
de pequeña irrigaci6n en los estados de Coahui la, B.Q 
ja California, Chihuahua, Nuevo león, San luis Poto
sí, Sonora, Zacatecas. 

Tambi6n el Consejo Nacional de Recursos Natur.Q 
les no Renovables tiene ingerencia en el problema 

por medio de los estudios para la local izaci6n y la
explótaci6n de yacimientos minerales mct~licos ~no
metál icos local izados en las zonas ~ridas. 

e) Ingerencia de organismos Descentra! izados 
que tienen Ingerencia en el problema. 

En primer lugar podemos citar a Guanos y Ferti 
1 izantes de M6xico, estos han llevado a cabo una cam 
paña de educación y orientación que estó encaminada
ª que los campesinos obtengan beneficios en el sentl 
do de como poder aprovechar mejor la tierra. Explica 
de como deben aplicarse los ferti 1 izantes diciendo: 

"El desgaste de los suelos es corregible a ba
se de fertilizantes, ya que consiste en aplicar ni-
trógeno, fósforo, calcio, magnesio, manganeso, etc.
esto es lo que normalmente necesita un cultivo".(26) 

(26) Bo 1 et í n de Guanos y f ert i 1 i zantes pág. 3 Mayo 197 5 
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Guanos y Fertilizantes de M6xico resalta la im 
portancia de cubrir la corteza terrestre por medio -
de la vegetaci6n para evitar la erosi6n y lo explica 
así: 

"La erosión es un fenómeno irreversible, es d~ 
cir que una vez que se ha presentado no puede volver 
al estado inicial, y es in6ti 1 insistir que una vez
que el terreno est~ erosionado, pierde por igual su
capacidad de producir, de tal manera que acaba por -
volverse est6ri 1 o des~rtica. Pero si se logra con
trolar la erosión del subsuelo, viene a formar des-
pu6s un nuevo suelo, pero si la erosi6n 1 lega a las~ 

rocas generatrices o tepetates, el terreno queda pa
ra muchos afios inóti 1 para fines agrfcolas, y 6ste -
panorama se presenta en terrenos que antes fueron 
fértiles". (27). 

Los estudios Geo-Agron6micos han establecido -
que para formar una capa de tierra de dos y medio a
tres centímetros de espesor de las rocas generatri-
ces, se requieren periodos de tiempo de quince a - -
veinte años mientras que la destrucción de una capa
de tierra cultivable puede tener lugar en solo perf2 
do de tres meses de 1 luvias. 

Resulta de vital importancia tener conc1enc1a
de que si solamente cuenta nuestra tierra con una p~ 
queña capa de suelo férti 1 debemos cuidar de el la 
usando todos los elementos que esté a nuestro alcan
ce para evitar la erosi6n y con el lo el empobreci- -
miento de los pueblos y de todo el país ahora que n~ 
cesitamos que nuestros cultivos sean mucho más flor~ 

(27) Boletfn de Guanos y Ferti 1 izantes Pág. 3 

.-,,·.-.---· 
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cientes por el aumento de las necesidades del hombre. 

Otro de los organismos descentralizados que se 
han desarrollado en las Zonas Ar idas y cuya labor ha 
sido de las mfis importantes en la Comisi6n Nacional
de las Zonas Aridas, cuyas actividades he mencionado 
en otro capítulo. Lo mismo he hecho con la Compañia
Nacional de Subsistencias Populares. 

ORGANISMOS PARTICULARES 

Entre los organismos particulares que han tenl 
do ingerencia en el problema de las zonas 6ridas po
dernos contar los siguientes: 

El Instituto Móxicano de Recursos Naturales Re 
novabl1es, que desde el año de 1955, teniendo como m~ 
ta real izar, toda clase de actividades y estudíos 
tendientes a lograr el m6ximo conocimiento de estas
zonas y proponer las medidas necesarias para su con
servación, progreso y desarrollo de estas comunida-
des áridas. 

El Instituto Mexicano de Recursos Naturales Re 
novables, mantiene relaciones con otros similares de 
otros pafscs que est6n 1 levando estudios sobre el 
mismo tipo de problemas en las zonas 6ridas. 

Otro Instituto que ha hecho estudio sobre el -
mismo problema es, el Instituto Mexicano de Recursos 
Naturales No Renovables quien a real izado programas
para la correcta explotaci6n de los recursos minera
les de esas zonas, así como los beneficios que les -
traen a los habitantes de esos lugares. 
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Como sabemos, son muy pocos los organismos pa~ 
ticulares y los oficiales que tratan el problema de
las zonas áridas, por lo que resulta conveniente, 
considerando la magnitud del problema, el incremento 
de las organizaciones gubernamentales, asi como las
pr ivadas, y tratar de organizar a los ejidatarios de 
esos lugares para que presionen con la orientación -
del Gobierno Federal o Estatal como verdaderos orga
nismos en desarrollo. 



C A P 1 T U l O V 

a).- Crédito Federal para Ja solución de -
problema. 

b).- Crédito local. 

e).- Aportaci6n de Instituciones descentr_s 
1 iza das. 
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C A P 1 T U L O V 

a).- Crédito Federal para la solución del pro
blema de las Zonas Aridas. 

Uno de los aspectos que tienen más repercusion 
y de los más importantes en la economía nacional, 52, 
bre todo y más directamente en la de los campesinos
mexicanos, es sin duda el Crédito Agrícola. En pri
mer lugar y para entender el funcionamiento del cré
dito, debemos saber lo que significa, y para ésto hQ 
remos mención de la definici6n que nos dá el Maestro 
Ra61 Cervantes Ahumada que dice: 

"Habrá un negocio de crédito cuando el .sujeto
activo que recibe la acci6n del acreditante, y tra~ 
1 ada a 1 sujeto pasivo que se 1 1 ama acredita do, un -
valor econ6mico actual, con la obl igaci6n del acredl 
tado de devolver tal valor o su equivalente en dine
ro en el plazo convenido". (1) 

O sea que en materia agraria el crédito .consis 
te en que una persona o lnstituci6n, proporciona a -~ 
otra o a un grupo u organismo (comunidad o ejido), -
un valor econ6mico, en dinero o en especie, con la -
obl igaci6n de devolverlo en un plazo acordado junto
con los intereses convenidos. 

En lo referente al Crédito Agrícola el gobier
no ha establecido varias instituciones, en esta mat~ 
ria, las cuales han venido substituyendo a la banca
privada y a los usureros. 

(1) Ra61 Cervantes Ahumada.- Títulos y Operaciones
de Crédito. Tercera Edici6n 1961.- pág. 204. 
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Para crear la actividad crediticia fueron ere~ 
dos, el Banco Nacional de Crédito Agrícola y el Fon
do Nacional de Fomento Ejidal, tal como lo se~ala el 
artículo lo. de La Ley de Crédito Agrícola que dice: 

Artículo lo.- "El sistema Nacional de Crédito
Agrfcol a quedará integrado por dos instituciones; la 
ejidal para los campesinos que tengan el carácter de 
ejidatarios, y la agrícola para todos los que no teu 
gan ese carácter". (2) 

En la actualidad solamente existe el Banco Na
cional de Crédito Rural, tal como lo indican las di~ 
posiciones aparecidas en el Decreto publicado el día 
7 de Julio de 1975, en el Diario Oficial de la Fede
raci6n. 

A su vez para el mejor cumplimiento de su ta-
rea, encomendaba varios tipos de préstamo; como lo -
indica la Doctora Martha Chfivez que dice: 

Tipos de Prestamo: 

1.- Comerciales.- Para fines productivos o de
consumo a plazo no mayor de seis meses y con garan-
tfa de prenda de cosechas o producto de explotaci6n
agrícola, sobre cuyo valor se prestará el 80%, o - -
bien garantías de pagaré o letras de cambio suscri-
tas solidariamente. 

1 l.~ De Avio, para gastos de cultivo, trabajos 
agrFcolas, compra de semi 1 las, materiales, abonos, -
etc. otorgados a un plazo no mayor de 18 meses: Su -
garantía son las mismas materias primas o materiales 
adquiridos, o las cosechas o productos agrícolas que 

(2) Artículo primero de la Ley de Crédito AgrFcola. 
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se obtengan mediante esa inversi6n. El monto del -
pr&stamo no sobrepasará el 70% del valor dado en ga
rantía. 

111.- Refaccionario.- Para compra o cualquier
alquiler de aperos de labranza, maquinaria, animales 
de trabajo o erra de cultivos, apertura de tierras -
de cultivo, obras o mejoras materiales con carácter
transitorio: Se garantiza con hipoteca o prenda so-
bre la finca o con las construcciones, maquinaria, -
etc. etc., a cuyo fomento se destine el pr6stamo y -
el valor de 6ste no rebasará el valor de lo que se -
d' en garantía o el 50% de las cosechas, los plazos
variarán de 5, 8, o 12 aílos. 

IV.- lnmobi 1 iarios.- Para la adquisici6n de -
tierras, construcci6n de Vías de Comunicaci6n, plan
tas o fábricas, talleres de uso agrícola obras de sa 
nidad urbana de poblados rurales¡ su plazo no será -
mayor de 20 afias y su monto no sobrepasará el valor
de lo que se dé en garantía o el 30% del valor de -
las cosechas: La garantfa será hipoteca sobre los 
bienes que se adquieran con dicho crédito o que se -
mejoren con él". (3) 

Se dice muy a menupo que los créditos que otoc 
ga el banco son muy inoportunos, insuficientes, y e~ 
ros y además que tratan de sujetar al beneficiario -
del crédito en sus bienes o en sus cosechas. 

Todos estos problemas además de la escasez de
la materia prima para la agricultura, de los eleva-
dos precios de la maquinaria, de las tardfas fechas
de entrega que ponen los fabricantes y distribuido--

(3) Martha Ch6vez.- Obra citada. 
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res de maquinaria agrícola y del deficiente serv1c10 
que es prestado a los tractores en el campo, hacen -
que el agricultor o ganadero posea una raquítica ca
pacidad de pago que viene repercutiendo en las enor
mes p'rdidas de dinero que tienen dichas institucio
nes crediticias. 

Todo lo anteriormente dicho es incrementado -
por la falta de suministro por parte de los fabrican 
tes y el cierre de la frontera para la importaci6n -
de la maquinaria agrícola trae como consecuencia que 
los ejidatarios o comuneros cuando tienen el dinero
para la adquisici6n de esos equipos, al no encontrar 
quien se los suministre o bien que los especuladores 
los pongan demasiado caros, hacen las peores inver-
siones. 

Es muy importante observar que cuando el Banco 
les acredita una 'deter~in~da canfidad que debe~án -
destinar a la adquisici6n de maquinaria agrícola, 
pueden adquirir ésta pero les falta lo más importan
te como es la cantidad de tierra adecuada, o si tie
nen ésta, no tiene la ferti 1 idad adecuada, o les fal 
ta el agua o está mal ferti 1 izado, y la consecuencia 
es que en esos lugares no puede sacarse la rentabi ll 
dad de la maquinaria utilizada y sus respectivos be
neficios para el agricultor. 

Por tal motivo es necesario que el Crédito Ru
ral Oficial en México se destine primordialmente a -
la rehabil itaci6n y recuperaci6n de terrenos áridos
º semiáridos, para ponerlos en condiciones de produ
cir y recuperar las inversiones, porque de otro modo 
no darían ni para pagar los réditos que causen di- -
chos préstamos. 
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El Gobierno Federal ha tenido la preocupaci6n
de mejorar las condiciones soci~!c~ y culturales de
los campesinos y le ha dado vital importancia a aqu!:. 
Itas zonas que se encuentran totalmente erosionadas, 
para tratar de obtener cosechas costeables o bien -
crear pastizales y mejorar la cría de ganado en esas 
zonas, así mismo y para este programa se concedi6 un 
crédito de 24,000,000 para la creaci6n de la Comi- -
si6n Nacional para el mejoramiento y desarrollo de -
las Zonas Aridas. La cantidad seílalada se encontra
ba depositada en el Banco de Comercio Exterior y se
genero por el sobreprecio o uti 1 idad de la cera de -
la candel i 1 la en su venta al mercado exterior por 
aproximadamente 600 mi 1 Iones de pesos y el propio 
banco retiene como resultado del impuesto para el 
fin que se debe destinar por acuerdo presidencial p~ 
ra el desarrollo de actividades productivas que subs 
tituyan la explotaci6n cande! i 1 lera como forma de -
subsistencia. 

Además se contará con los fondos comunes de 
los bancos oficiales lo mismo con las aportaciones -
del Gobierno Federal para destinarlo a las zonas árl 
das. 

O sea que el crédito y el apoyo oficial y par
ticular hacia los agricultores constituye la piedra
medular para incorporar las zonas improductivas del
pafs así como a los mexicanos que viven en sos luga
res, a la economía nacional. 

El día 7 de Julio de 1975, aparece en el Dia-
rio Oficial de la Federaci6n, Decreto que modifica -
las fracciones 1, IV y V del artículo 2o. y los artl 
culos 3o. y 7o. del Decreto Presidencial expedido el 
día dos de marzo de 1965 que cre6 el Banco Nacional-
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Agropecuario, S.A. para quedar en los términos si- -
guientes: 

Artículo 2o.- "La denominaci6n .de la sociedad
será Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad An6nl 
ma o su abreviatura S.A. 

IV.- Operará como banca de dep6sito, ahorro, -
financiera y fiduciaria, pudiendo celebrar operacio
nes de crédito con instituciones extranjeras priva-
das, gubernamentales o intergubernamentales, así co
mo las operaciones que autorice la Secretaría de Ha
cienda y Crédito P~bl ico. 

V.- El Capital Social será el que determinen -
los estatutos y estará representado por dos series -
de acciones de igual valor; la Serie A que será noml 
nativa y de la cual solo podrá ser titular el Gobíer 
no Federal y cuyo monto nunca podrá ser inferior al-
51% del capital social y la serie "B" que será nomi
nativa y podrá ser suscrita por otras entidades del
sector p6bl ico y por el sector de los productores".-
(4) 

Por lo que respecta al artículo Jo. qued6 como 
sigue: 

"la administración del Banco estará a cargo -
del consejo de Administraci6n. 

El Consejo de Administraci6n estará integrado
por once consejeros propietarios, con sus respectí-
vos suplentes integrados en la siguiente forma: Ocho 
por la serie "A" y tres por la serie "B". Los cons~ 
jeros de la serie "A" ser~n los Secretarios de Agri-

(4) Artículo 2o. fracci6n 1, IV y V del Decreto del 
7 de julio de 1975. 
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cultura y Ganadería quien además tendrá el carácter
de Pr-esidente del consejo, el Secretario de llacienda 
y Crédito P~bl ico, el Secretario de la Reforma Agra
ria,' e 1 Secretario de Recursos H i dr,1u 1 i cos, e 1 Di re.s. 
tor del Banco de M6xico S.A., el Director de la Com
pafifa Nacional de Subsistencias Populares, el Direc
tor General del Banco Nacional de Comercio Exterior
S.A. y el Director Genernl de la Aseguradora Nacio-
nal de la Agrícola y Ganadera, S.A. 

los consejeros de la serie "B" serán designa-
dos respectivamente ·por 1 u Com is i 6n Nac i ona 1 Campesl 
na, la Confederaci6n Nacional de la Pequeña Propie-
dad y de la Confederaci6n Nacional Ganadera". (5) 

Como vemos en el artículo anterior se le ha d.2, 
do ingerencia a organizaciones particulares que en 
alg6n sentido están contribuyendo a la real izaci6n -
de los ~lanes del Gobierno Federal. 

Toca a la Secretaría de Hacienda y Cr6dito Pa
bl ico vigilancia por medio de sus comisarios, de los 
bancos de Crédito Oficial, tal como lo dispone el a~ 

tículo 7o. bis que dice: 

"La Secretar r a de llac i enda y Crédito Púb 1 i co -
de acuerdo con lo dispuesto por el artículo lo. de -
la Ley General de Instituciones de Crédito y Organi
zaciones Auxi 1 iares y los artículos lo. y Jo. del D~ 
creto del 22 de diciembre de 1960 en que se autoriza 
el establecimiento de Bancos Agrarios, dictar& las -
medidas que se requieran para la integraci6n del si~ 
tema oficial de Crédito Agropecuario y la descentra
l izaci6n regional de sus operaciones conforme a las-

(5) Artículo 3o. del Decreto citado. 
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siguientes bases: 

1a).- El Banco Agrario del Mar de C~rtez, S.A. 
cambiará su denominaci6n social a: Banco de Crédito
Rural del Noroeste, S.A. y tendr6 como área de sus -
operaciones a los estados de Sonora, y Baja Cal ifor
nia Norte. 

2a).- El Banco Agropecuario del Norte, S.A. -
cambiará su denominaci6n social a Banco de Crédito -
Rural del Norte, S.A. y tendrá como área de sus ope
raciones a los estados de Chihunhua y Durango con e¿s, 
cepci6n del área de la Laguna. 

Ja).- El Banco Agrario de la Laguna, S.A. cam
biará su denominación a Banco de Cr6dito Rural del -
Centro-Norte S.A. y tendr6 como área de sus operaci2 
nes a los estados de Coahui la, Zacatecas y el área -
de la laguna del estado de Durango. 

4a).- El Banco Agropecuario del Noreste, S.A.
cambiará su denominaci6n a Banco de Crédito Rural -
del Noreste, S.A. y tendrá como área de sus operaci2 
nes los estados de Tamaul ipas, Nuevo Le6n y San luis 
Potas r. 

Sa).- El Banco Agropecuario del Noroeste, S.A. 
cambiará su denominaci6n a Banco de Crédito Rural ~

del Pacífico-Norte, S.A. y tendrá como área de sus -
operaciones, los estados de Sinaloa, Nayarit y Baja
Ca 1 i forn i a Sur. 

6a).- El Banco Agropecuario de Occidente, S.A. 
cambiará su denominaci6n a Banco de Cr&dito Rural de, 
Occidente S.A. y tendrá como área de sus operaciones, 
los estados de Jalisco, Colima y Aguascalientes~ 

7a).- El Banco Agropecuario del Centro, S.A.-

.:.,·, 
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cambiará su denominaci6n a Banco de Crédito Rural -
del Centro, S.A. y tendrá como área de sus operacio~ 
nes a los estados de Guanajuato, Ouer6taro y M'xico. 

8a).- El Banco Agrario de Michoacán cambiará -
su denominaci6n social a Banco de Crédito Rural del
Pacffico Sur, S.A. y tendrá como área de sus opera-
ci ones los estados de Michocán y Guerrero. 

9a).- El Banco Agropecuario del Sur S.A. cam-~ 
biará su denominaci6n a Banco de Cr6dito Rural del -
Centro Sur S.A. y tendrá como área .de sus operacio-
nes los estados de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, More-
los y el Distrito Federal. 

10a).- El Banco Agropecuario del Sureste S.A.
cambiará su denominaci6n social a Banco de Cr,dito -
Rural del Golfo S.A. y tendrá como área de sus opera 
ciones los estados de Veracruz y Tabasco. 

lla).- El Banco Agrario de Yucatán S.A. cambi~ 
rá su denominaci6n a Banco de Crédito Rural Peninsu-
1 ar,· S.A. y tendr/í como /írea de sus opera e iones a --
1 os estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. 

12a).- Se constituirá el Banco de Cr,dito Ru-
ral del Istmo S.A. que tendrá como área de operacio
nes los estados de Oaxaca y Chiapas". (6) 

Esta es la red de bancos que faci 1 itarán los -
créditos a los agricultores, ganaderos, pequeños pr2 
pi etarios y comuneros, ya .sea por medio de sus fi 1 i~ 
1 es,' sucursa 1 es,' agencias, jefaturas de zona y otras 
delegaciones semejantes dentro de dicho territorio. 

(6) Diario Oficial de la Federaci6n edici6n del 7 -
de julio de 1975. 
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La Ley de Cr,dito Agrícola se~ala los diferen
tes tipos de crédito que conceden los Bancos Oficia
les a los agricultores, ganaderos, peque~os propietQ 
rios y así lo dice en su artículo 55. 

"Serán pr6stamos de Avío aquel los en que el -
acreditado quede obligado a invertir su importe pre
cisamente en los gastos de cultivo y .dem~s trabajos
agrícofas o en la compra de semi 1 las, materias pri-
mas y materiales o abonos inmediatamente asimilables 
cuya amortizaci6n pueda hacerse en la misma operu- ·
ci6n de cultivo o de explotaci6n anual a que el pré~ 

tamo se destine. Los préstamos de Avío estar&n ga-
rantizados con las materias primas y materiales ad-
quiridos y con las cosechas o productos agrícolas 
que se obtengan mediante la inversi6n del pr&stamo.
Se podrán conceder hasta por un plazo m6ximo de 18 -
meses y su importe no deberá ser superior ul importe 
del 80% del valor probable de la cosecha o de los -
productos anuales que el deudor pueda obtener. Solo 
podrán hacerse estos préstamos a los propietarios de 
tierras o a los cultivadores de el las cuando 'stos -
comprueben tener derecho a su cultivo por todo el -
tiempo señalado para el cumplimiento de la obliga- -
ci6n". (7) 

El artículo 56 señala: 

"Ser&n préstamos refaccionarios aquel los en -
los que el acreditado quede obligado a invertir su -
importe precisamente en la compra para uso~ al qui fer 
o venta en su caso, de aperos, implementos, 6ti les -
de labranza, abonos de asimi laci6n lenta, animales -
de trabajo, ganados o animales de cría; en la real i-

(7) Artrculo 55 de la Ley de Crédido Agrícola Pág. 371 



132 

zaci6n de plantaciones o cultivos cíclicos o perma-
nentes; en la apertura de tierras para su cultivo, -
en la compra o instalaci6n de maquinaria o en la - -
construcci6n o real izaci6n de obras y mejoras mate-
riales rigrícolas de carácter transit~rio. 

Posteriormente sigue explicando, la forma de -
como deben responder los acreditados de los présta-
mos concedidos por los Bancos Oficia' es, por eso la
fracci6n primera del mismo artículo dice: 

Quedan garantizados con l1ipoteca y prenda de -
1 as f i neas,' construcciones, maquinar, i a, i mp 1 ementos, 
muebles y 6ti les y con las cosechas y demás produc-
tos agrícolas futuros, pendientes o ya obtenidos, de. 
la explotaci6n a cuyo fomento se destine el préstamo. 

11.- Su importe no excederá del valor compraba 
do seg6n peritaje de los bienes o mejoras a los que: 
se vaya a destinar el crédito, ni el 50% del valor -
de las cosechas o ingresos correspondientes al perío 
do durante el cual deba amortizarse el préstamo, En 
el caso de que los acreditados sean ejidatarios o c2 
muneros el importe del crédito se computará de acuer 
do con el 61timo 1 ímite y su garantía consistirá .en
los bienes a que se refiere la fracci6n anterior, e~ 
cluidos los que de acuerdo a las leyes no puedan gr~ 
varse~ 

111.- La amortizaci6n se hará por pagos anua-
les o por períodos menores cuando así lo permita la
explotaci6n. Cuando el género de ésta no permita h~ 
cer los pagos anuales, podrán diferirse los corres-
pondientes a los primeros afios y acumularse a las 
amortizaciones posteriores, y 

IV.- El plazo máximo de estos préstamos será: 
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a).- Hasta de 5 aílos para los préstamos que se 
destinen para la compra de aperos, implementos, 6ti
les de labranza, maquinaria agrícola m6vi 1, abonos -
de asimi laci6n lenta, animales de trabajo o de crra
apertura de tierras para el cultivo, construcciones
de obras y mejoras materiales agrícolas de carácter
transitorio, etc. 

b).- Hasta para 8 afios para pr6stamos que se -
conceden con destino a la compra o inst,1laci6n de m.§!_ 
quinaria agrícola fija y costosa y; 

c).- Hasta de 12 años para los pr,stamos que -
se destinen al establecimiento de plantaciones o cul 
ti vos cfcl icos con plantas solo las que empiezan a -
producir al cabo de 5 a 7 años. En estos Gltimos ca 
sos la amortizaci6n se distribuir5 en 5 años conta-
dos a partir de la fecha en que las pluntuciones em
piecen a producir. En la rama agrícola estos crédi
tos ameritarán cuando menos el pago anual de los in
tereses". (8) 

Hemos visto que en estos artículos se estable
cen las condiciones de acuerdo a minuciosos estudios 
tendientes a conocer las necesidades de los agricul
tores, ganaderos o pequeños propietarios y combina-
dos además con las condiciones cambiantes de las - -
fuerzas de la naturaleza que son las que en 61tima -
instancia determinan cuando una cosecha se dá o se -
pierde. 

No dudamos que en la labor crediticia, los Ba~ 
cos Oficiales de Cr6dito hayan afinado los programas 
para hacer 1 legar su labor benefactora a los sol ici-

(8) Artfculo 56 de la Ley citada. 
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tantes, pero es sin duda de mucha trascendencia la -
uni6n de el los para formar un solo equipo que traerá 
sin duda alguna, una mayor efectividad en el campo -
de acci6n y con los objetivos que seílalara el Presi
dente de la República en la creaci6n del Banco Naci2 
nal Agropecuario S.A., cuando dijo: 

Primero.- "Acelerar la capital izaci6n de las -
explotaciones y acrecentar los rendimientos de la -
tierra y de los demás recursos naturales y elevar la 
productividad del esfuerzo humano y de las inversio
nes en bienes de capital". 

Segundo.- "Aumentar los ingresos reales de los 
agricultores y ganaderos y pugnar por la rnultipl ica
c i 6n de oportunidades ocupac i ona 1 es par.a 1 a fuerza -
de trabajo rural". (9) 

Con la creaci6n de la descentra! izaci6n de los 
bancos de crédito rural, se busca hacer 1 legar este
beneficio a la persona necesitada y por medio de un
Banco ubicado en ése lugar, el que cuenta con técni
cos capacitados para resolver el problema a cada so
licitante de acuerdo a su capacidad. 

Se ha seílalado que con la creaci6n de las ins
tituciones regionales se buscará como fines primor-
diales: 

"a).- Captar mayores recursos financieros de -
fuentes internas o externas y canal izarlo hacia la -
agricultura y la ganadería. 

b).- Otorgar créditos suficientes y oportunos-

(9) Saez Arroyo José.;;; La poi ítica de crédito agrope
cuario en el presente sexenio.- México 1970. 
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a los productores del campo mediante la aplicaci6n -
de métodos operativos senci 1 los y ágiles. 

e).- Contribuir a la descentra! izaci6n del eré 
dito agrfcola del sector pdbl ico y activar la inte-
graci6n de la economía agropecuaria regional. 

d).- Fomentar cultivos y explotaciones pecua-
ri as que incrementen y diversifiquen .en el más corto 
plazo posible la oferta de alimentos, de materias 
primas y de las inversiones ~n bienes de capital. 

e).- Aumentar los ingresos reales de los agri
cultores y ganaderos y pugnar por la multiplicaci6n
de oportunidades ocupacionales para la fuerza de tra 
bajo rural". (10) -

Todos estos programas de ayuda a los campesi-
nos nos traen a la mente las grandes injusticias y -
despojos de que siguen siendo víctimas especialmente 
los de los grupos indígenas; en el insatisfactorio ~ 
crecimiento de la producci6n agrfcola en los 61timos 
aRos que es muy inferior al de la poblaci6n; a la -
concentraci6n de la riqueza en determinada clase so
cial en detrimento de la mayoría campesina; al mini
fundio y a los males que provoca; a la desocupaci6n
y a las migraciones rurales; a la falta de cr&dito y 
de asistencia técnica y de educaci6n en el campo; a
la destrucci6n irresponsable de bosques y suelos; a
la contaminaci6n de aguas y su escasez y, en fin a -
todo un sombrío catálogo ante el cual lo menos que -
puede decirse es que la situaci6n del agro mexicano-

( 10) Memoria de 1 abares de 1 a Secretar r a de Agr i cu 1 t.!:! 
ra y Ganadería, página 170; trabajos del lo. -
Sept. 1970 al 31 de agosto 1971. 
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resulta desalentadora y dramática. 

Con todo 6sto y si no se toma al hombre como -
centro de desarrollo rural con toda su riqueza de in 
tenciones y necesidades, en una estrecha relaci6n -
cooperativa con la naturaleza, y tambi&n para que se 
puedan 1 levar a cabo las intenciones antes menciona
das no hay que olvidar que es necesaria la voluntad
poi r~ica para guiarnos en la planeaci6n y .despu6s en 
una forma efectiva 1 levarlo a la práctica, para con
vertirlo finalmente en realidad viva y actuante. 

Pero sin duda, el problema fundamental .que ha~ 
ta la fecha hu recibido atenci6n pr!orituria, es sin 
duda la canal izaci6n del cr6dito al campo. En cuan
to al primer punto como ya lo dijimos anteriormente
! as disposiciones administrativas IHrn depurado at i n_2 
damente la cartera BanJidal y Bangrfcola, regional i
zando al país, agi 1 izando el trámite y el otorgamien 
to del cr6dito, así como garantizando la recuperabi-
1 idad de los mismos por medio de la a~istencia t6cnl 
ca. 

Por otra parte destaca la creaci6n de un fondo 
de garantía para dar seguridad a la banca privada de 
la recuperaci6n de sus créditos al campo, aunque ha~ 
ta la fecha los resultados sean poco satisfactorios
en t'rminos de volumen. 

Ultimamente se hizo un convenio entre el sec-
tor privado y el gobierno Federal para aumentar el -
volumen de dicho cr,dito. La culminaci6n de este -
proceso se logr6 con la integraci6n de la Banca Ofi
cial en un solo Organismo. Con ésto se avanza subs
tancialmente en la agi 1 izaci6n del sistema crediti-
cio oficial y se posibilita una mejor planeaci6n del 
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crédito al sector campesino así como la más estrecha 
relaci6n entre ambos. 

Segón edición del Banco Nacional de Comercio -
Exterior que dice; "En 1970 se canal izaron créditos
al sector campesino por la cantidad de 4,056mi1 lo-
nes de pesos, esa cifra se elev6 a 5,500 mi 1 Iones en 
1971, a 7,191 en 1972, a cerca de 10,000 en 1973, a
más de 14,972 para 1974 y para el aRo de 1975 aumen
tó a 22,000 millones de pesos". (11) 

Ahora bien, como se ha venido haciendo con la
integraci6n del sistema crediticio nacional, es im-
portante señalar que se ha venido buscando también -
la uni6n a nivel ejidal, para que los ejidos peque-
Ros puedan tener acceso al crédito, a la agricultura 
moderna y a la comercial izaci6n de sus productos. -
Por tal motivo se han puesto en marcha diversas med_L 
das que resultan muy importantes como son las si- -
guientes: 

a).- "La transformaci6n del DAAC en la Nueva -
Secretaría de la Reforma Agraria, que es una depen-
dencia de jerarquía superior y con mayores posibi 1 i
dades de acci6n en cuanto a presupuestos, regulariz~ 

ci6n de la tierra, organizaci6n colectiva del ejido
y planeaci6n sectorial. Ya en primer momento se ha
puesto corno meta ambiciosa la organizací6n y exploti!_ 
ci6n colectiva de 11 mi 1 ejidos o sea casi la mitad
de los que existen actualmente en el país. 

b).- la autorización de inversiones en empre-
sas ejidales por más de 1,000mi1 Iones de pesos. 

(11) Estructuras agrarias y la agricultura en México, 
edición del Banco Nacional de Comercio Exte- -
rior de mayo 1975 Pág, 580. 
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e).- La agilizaci6n de actividades administra
tivas para dar certidumbre a los derechos de éjidat~ 
rios y peque~os propietarios. Esto entrafia la revi
si6n de cerca de 14 carpetas básicas y la prepara- -
ci6n de otras 7 mi 1 para regularizar la tenencia de
la tierra y convertir a los trabajadores del campo -
en sujetos de crédito oficial y privado. Se calcula 
que ya se han expedido cerca de 7000 certificados de 
inafectabil idad. Se creó un comité para la Regula-
ci6n de la Tenencia de la Tierra y se ha procedido a 
la determinaci6n de los latifundios encubiertos~ (12) 

b).- Crédito Local 

El .Banco de Crédito Rural cuenta con doce su-
cursa les, distribuidas estratégicamente en toda la -
Rep6bl ica para hacer 1 legar directamente el crédito
ª los campesinos agricultores, ya sea por medio de -
su banco debidamente establecido o bien de sus agen
cias ubicadas en las poblaciones m~s importan~es de
cada estado. 

En las Zonas Aridas, el crédito local está re
gulado por las mismas disposiciones y con el .mismo -
carácter establecido por el Gobierno Federal, ya que 
se busca la ayuda al agricultor cuando y donde se r~ 
quiere. 

No obstante los pésimos resultados que ha arrg 
jado la poi rtica crediticia en el agro mexicano, los 
programas de ayuda a los campesinos de las zonas árl 
das sigue su marcha, y aunque de los créditos otorg~ 

(12) Obra citada. 
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dos en las Zonas Ar idas y para los campesinos de - - · 
esos sitios se recupera solamente cerca del 49%, los 
planes del gobierno no dan marcha atrás y año con -
año,. aumenta la cantidad disponible para crédito a -
individuos que están dispuestos a aumentar el rendi
miento de sus productos. 

Muy importante resulta mencionar el crédito -
por parte de las compañías distribuidoras de maqu1n~ 
ria agrícola e industrial. 

Esas empresas fueron de las primeras en hacer
sujeto de crédito al hombre del campo, para la adquJ. 
sici6n de tractores o cualquier otro tipo de maquin~ 
ria relacionada con él. 

Estas compañías proporcionaban la maquinaria -
con un mínimo enganche y con un plazo de hasta 2 - -
affos para pagar y sin ning6n otro requisito más que
la promesa verbal de ser trabajador del campo. 

En la actualidad algunos negocios de maquina-
ria, siguen otorgando crédito a los campesinos bajo
las condiciones siguientes: 

lo.- Un enganche que va desde un 30 a 40% del
ímporte total de la maquinaria solicitada. 

2o.- Proporcionar información suficiente para
determ i nar 1 a so 1 ven e i a econ6m i ca y mora 1 de 1 i nd í vi duo. 

3o.- Un estudio de productividad que realiza -
el mismo vendedor para conocer el costo de la renta
bilidad de la máquina y poder con ésto instruirlo de 
como debe aprJvechar el equipo a su máxima capacidad 
y obtener e 1 mayor rendimiento pos i b 1 e en e 1 trabajo. 

Lo anterior es con el objeto de que el agricul 
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tor sepa el costo de la hora de trabajo, para en ca
so de que necesite o tenga oportunidad de rentar su
trabajo, sepa la cantidad a cobrar por hora o por -
hectárea, y así le resulte rentable su labor. 

c).- Aportaci6n de Instituciones Descentra! iz~ 
das. 

Resulta de mucha importancia para el estudio -
de las Zonas Aridas, .la consideración de las empre-
sas descentra! izadas, puesto que la mayoría de el las 
tienen un basto campo de acci6n en esos lugares. 

Entre e 1 1 as mene i onaremos al gL•nas que están d~ 
sarro! !ando una intensa· labor para beneficio de las
zonas áridas: 

Comisi6n Nacional de las Zonas Aridas; Confed~ 
raci6n Nacional de Subsistencias Populares; Guanos y 
Fertilizantes de México; Petr61eos Mexicanos; Side-
rórgica Nacional; Operadora de Ingenios; nperadora -
de Teatros; 1 nst i tuto Mexicano de 1 Seguro So(.;¡ ¿¡I ¡ Al 
tos Hornos de México; Fondo Nacional de Fomento Eji
dal; Banco Nacional de Crédito Rural; etc. etc. 

La Comisi6n Nacional de las Zonas Aridas, tra
ta de resolver los problemas generales que afectan a 
la poblaci6n que habita las partes del territorio n~ 
cional cuyo$ terrenos est&n considerados como áridos 
o semi-áridos. 

Con los estudios de la Comisión Nacional de -
las Zonas Aridas, y con la ayuda de Instituciones 
educativas, han determinado, los problemas siguien-
tes como los que más pronta soluci6n necesitan: 
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lo.- "Escasez de agua para la agricultura y 9-2, 

naderfa. Adem6s es muy com6n que este tipo de tie-
rras la poca agua de 1 luvia se pierda en torrentes y 
por infi ltraci6n y evaporaci6n, trayendo consigo muy 
bajos rendimientos,· pérdidas de cosecha, erosi6n pi~ 
vial e inundaciones". (13) Esto 61timo debido a que 
el agua que debía haber caido en todo el aRo, cae en 
unos cuantos aguaceros. 

2.- "La tierra.- Como se sefial6 anteriormente, 
este problema se acentGa más en el norte y en el ceu 
tro de 1 país,· aunque en e 1 centro y sur se observa -
minifundismo o insuficiencia del recurso natural, 
frente a la desmedida presi6n demogr6fica". (14) 

Por esa raz6n se manifiesta la necesidad de 
acelerar la acci6n agraria y la organizaci6n de la -
producci6n, ya que una gran cantidad de tierras, so
bre todo en las zonas objeto de nuestro estudio, han 
reducido su producci6n por efectos del descuido, er2 
si6n y sobrepastoreo. Así mismo el nivel tecnol6gi
co de su explotaci6n es muy primitivo en general, c2 
reciéndose de asistencia técnica y del apoyo de in-
fraestructura ccon6mica y social. Repercutiendo to
do lo anteriormente dicho, en los bajos rendimientos, 
1 imitaciones para diversificar el producto, economía 
de subsistencia, desnutrici6n, conflictos, etc. etc. 

J.- "Su estructura ocupacional tradicional; -
Agricultura, Pastoreo y Recolecci6n. Un alto porcen 
taje de la poblaci6n econ6micamente activa se dedica 
primordialmente a la agricultura tradicional, gene--

( 13) Pub 1 i cae i 6n de 1 a Com is i 6n Nac i ona 1 de Zonas Ar j_ 
das del mes de marzo de 1974. 

(14) Publ icaci6n citada. 
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ralmente con fines de autoconsumo; pastoreo y reco-
lecci6n con sus respectivos efectos, como los bajos
rendimientos y en consecuencia los bajos ingresos. -
Escasa acumulaci6n de capital, transferencia de ri-
queza hacia otros sectores, desperdicio de recursos
naturales, técnicos y humanos". (15) 

4.- Poblaci6n dispersa.- Esas zonas constitu-
yen una regi6n poco poblada con predominio de las 12 
calidades pequeílas, dispersas y mal comunicadas, tr~ 
yendo consigo la dificultad para introducir servi- -
cios p6bl icos a costos razonables como son: El agua
potable, la energía eléctrica, eficiente atenci6n m6 
dica, etc. La baja productividad y la población di~ 
persa propician .una comercial izaci6n desfavorable a
las productores, el encarecimiento de los artfculos
de primera necesidad y el acaparamiento". (16) 

5.- "La escasez de agua potable.- La mayoría -
de las localidades, carecían de agua potable, pero -
con la poi ftica gubernamental y por medio de la Se-
cretarfa de Recursos Hidráulicos, se están 1 levando
ª cabo obras con pozos profundos para dotar de este-
1 í qui do a las zon.:is áridas y eliminar hasta donde -
sea posible la prof iferaci6n de enfermedades gastro
enterfticas y alta mortalidad inf~ntil". (17) 

6.- "Las habitaciones inadecuadas.- En general, 
las viviendas son inadecuadas y de un n6mero bastan
te reducido de cuartos para mucha .fami 1 ia, trayendo
como consecuencia la insalubridad, enfermedades y -
promiscuidad". (18) 
(15) 
(16) 
(17) 
(18) 

Misma publ icaci6n. 
Misma publ icaci6n. 
Boletín citado. 
Boletín citado. 
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7.- "Deficiente atenci6n educativa.- La caren
cia y el ausentismo de los maestros y los anticuados 
m&todos de &stos para impartir la enseRanza, el alto 
índice de deserci6n escolar, el bajo i11greso de los
profesores,' la atenci6n simult5nea a diversos grados 
con la consecuencia de la frecuente repetici6n de un 
mismo grado ~scolar, un bajo nivel educativo, alto -
fndice de ~nalfabetismo, problemas de adaptaci6n al
cambio y la alta deserci6n de maestros relacionada -
con la dispersi6n y mala comunicaci6n de muchas loca 
1 idades". (19) -

Toda la problem5tica enunciada tiene sus gra-
ves consecuencias en la emigraci6n de la poblaci6n -
hacia áreas más din5micas, no para buscar una solu-
ci6n al problema desde su origen, por medio del estu 
dio de la situaci6n, sino para contribui.r al crecí-
miento desproporcionado de las ciudades. Ese creci
miento es en varios sentidos ya que generalmente - -
esas personas que vienen del campo se dedican a la -
construcci6n y a aumentar la poblaci6n, bajando con
el lo el nivel de vida de la poblaci6n capitalina, -
constituyendo un difíci 1 problema para las autorida
des de esas grandes ciudades. Esto es lo que se re
fiere a los campesinos que tienen pedazos de tierras 
improductivas y no ven en el las ning6n futuro para -
el los y mucho menos para sus hijos a los que de las-
3 o 4 Has. de tierra que tiene su padre no les toca
rá ni de media hectárea a la numerosa fami 1 ia, por -
lo que tienen que trasladarse a otros lugares en bu~ 

ca .de otra actividad que según el los tenga más futu
ro, pero que jamás lo encontrarán debido al descono-

(19) Boletín citado. 
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cimiento de cualquier arte u oficio que les sea bien 
remunerado. 

De las Actividades de .la Conasupo, son sin du
da de las más trascendentes, por la intensa labor en 
beneficio de los agricultores mexicanos, al propor-
cionarles ayuda técnica y orientaci6n para la obten
c i 6n de mejores cosechas y de pre e i os mils decoro-
sos para sus productos, así como al hacerles 1 legar
hasta 1 os más i01partados 1 ugares bienes de primera n~ 
cesidad a precios sumamente bajos. 

En donde principalmente han enfocado sus acti
vidades es en el ulmacenamiento de granos, que desde 
la época colonial se ha venido desarrollando de - -
acuerdo a diversos sistemas, cuyo objeto ha sido re
gular el abasto sobre todo en lus principales ciuda
des, y que en cualquier tiempo ha tenido un papel 
fundamental para la subsistencia de los pueblos. 

En la época de la Independencia se intent6 
crear sistemas de almacenamiento pero no fué sino -
hasta principios de siglo cuando esos intentos se 
convirtieron en algo positivo y que segGn nos indi-
can en el boletín de Bodegas Rurales Conasupo del 
mes de julio de 1972 en la p6gina 5; "En el a~o de -
1902 fué cuando se cre6 la primera compañía que tie
ne ya funcionamiento regular y ésta fué la sociedad-. 
llamada "Almacenes de Dep6sito de México y Veracruz". 
En el afio de 1931 se crean los Almacenes de Dep6si.to 
y Crédito Agrícola por la ley de Crédito Agrícola. 

Su objetivo primordial era regularizar el pre
cio de las cosechas en el mercado, servir a los agrl 
cultores y faci 1 itar crédito a ese sector. Estos al 
macenes funcionaron hasta 1936 cuando por acuerdo --
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Presidencial se crea11 los Almacenes Nacionales de O~ 
pósito". (20) 

Esta iAstituci6n tiene ca~~cter de almacenado
ra y auxi 1 iar de crédito, y sus objetivos son: Solu
cionar el problema de almacenamiento y proteger la -
producci6n y distribuci6n de grano, principalmente -
de los pequeílos productores. 

Estas instituciones han venido evolucionando y 
han tenido que sufrir cambios para adaptarse al sis
tema mexicano. Los almacenes que real izan esta la-
bor de almacenaje est&n orientados a los grandes ceu 
tr-os de consumo, o sea en 1 as. grandes e i udades, 1 e-
jos de las zonas productoras, por lo cual quedan ma~ 
ginadas de la comercial izaci6n directa de los produ_s 
tos. 

Así mismo indica el artículo antes mencionado
que; "Para resolver el problema anteriormente aludi
do,' en 1966, In Compañía Nacional de Subsistencias -
Populares cre6 la Comisi6n Promotora Conasupo para -
el Mejoramiento Rural, con el objeto de construir -
centros de almacenamiento de f6ci 1 acceso a los cam~ 
pesinos y que fueran administrados por el los mismos, 
de tal manera que vigi !aran directamente que el pre
cio de garantía 1 legara al pr-oductor y no a manos de 
acaparadores o intermediar-ios. Para manejar &stos -
centros se cre6 la Comisi6n Operadora de Graneros -
de 1 Pueblo". (21) 

(20) Boletín de Bodegas Rurales Conasupo del mes de 
julio de 1972. Pág. 5 

(21) ·Obra citada. 



146 

Esta nueva forma de almacenamiento local izada
estratégicamente en el medio rural, representa la e§ 
tructura básica y e 1 i rnpu 1 s0 a un de sarro 1 1 o poste-
r 1 or de la economía de 6P~ sector. 

Dice que: "La Comisi6n ~re6 con mano de obra -
cmnpesina,' 1, 109 centros de l~ecepci6n .en 20 entida-
des de la Rep6bl ica con un total de l,008 sílos y --
2,~50 bodegas rectangulares, de las cuales se .calcu-
16 una capacidad real de 1,033,250 toneladas". (22) 

Así se ha logrado edificar una estructura b~-
sica de almacenamiento que est6 en condiciones de 
ser aprovechadn para poder cwnp 1 ir con 1 os objetivos 
para los que fu6 construida; esto es, satisfacer las 
necesidades de almacenamiento rural y ser elemento -
que impulse la economía de este sector. 

No completo con 6sto el programa para el máxi
mo aprovechamiento de la actividad agraria; "El día-
2 de agosto de 1971, por acuerdo del C. Presidente -
de la Repdbl ica, la Comisi6n Nacional de Subsisten~
cias populares, cre6 Bodegas Rurales Conasupo, S.A.
de C.V. que se encargará de operar los graneros del
pueblo y 1 levar a cabo los apoyos necesarios a la -
producci6n y a la comercial izaci6n". (23) 

Esta nueva fi 1 ial de Conasupo imprime mayor 
eficacia a la operaci6n de las bodegas construidas,
aprovechand0 las experiencias existentes y creando -
nuevos sistemas y m'todos operativos. 

Los objetivos de Bodegas Rurales Conasupo que
fueron propuestos originalmente fueron: 

(22) Obra citada 
(23) Obra citada. 
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"a).- Coadyuvar a la organizaci6n y participa-
ci6n activa de los campesinos en la comercial izaci6n 
de sus cosechas. 

b). - OperJr,' administrar, acond i e i onar y man te 
ner en buen estado 1 os si 1 os,' bodegns rura 1 es y a 1 ma 

cenes, tanto los ya construidos como Ion que en el -
futuro se edifiquen por medio de los campesinos con
intervenci6n de Conasupo. 

e).- Destinar estos centros destinados.aguar
dar y conservar productos agr r co 1 as, 1 nsumos, aperos 
de labranza, productos de consumo popular y otros a~ 
tículos que se considere conveniente para colaborar
con el desarrollo del medio rural". (24) 

Estos objetivos en la actualidad se complemen
tan con la visi6n general que tienen en la Dirección 
de Conasupo a cerca de las funciones que cumplen los 
centros receptores, ya que se considera que son m~s
que almacenes para guardar cosechas, son centros de
desarrol lo y defensa de la economfa campesina; luga
res de intercambio socia 1, · de recreo y de 1 ejerc i e i o 
deportivo; son centros para que el pueblo campesino
busque la organizaci6n moderna y din6mica que les -
permita convertir su localidad en un lugar m~s digno 
para su vi da,' se pretende en ú 1 tima instancia que ~
sea un instrumento de desarrollo en el medio rural. 

Todos 1 os objetivos de Bodegas l~ura 1 es Cona supo, 
están condicionados a la poi rtica presidencial y a -
los objetivos y condiciones de sü organismo rector -
Conasupo. Por lo tanto son un medio para hacer 1 le
gar a los agricultores,· los precios de garantía de -

(24) Obra citada. 

. i.\ 
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sus productos y para impulsar el desarrollo, organi
zaci6n y fortalecimiento de la economía campesina. 

Las directrices de la empresa son: 

"a).- Ampliar su radio de acci6n a las comuni
dades y re91ones que no cuenten con los ~ervicios de 
bodegas rurales, con el fin de que los campesinos no 
sean sometidos a la acci6n de los intermediarios o -
acaparadores. 

b).- Organizar, perfeccionar y mejorar los si~ 
temas de almacenamiento de cosecl1as para que sean un 
efectivo instrumento de comercial izaci6n. 

c).- Apoyar al campesino comercial izando insu
mos b~sicos para el mejoramiento de los cultivos. 

d).- Proporcionar a los productores elementos
de apoyo para la comercial izaci6n de sus productos,
de tal forma que obtengan mayores ingresos por sus -
cosechas. 

e).- Pugnar por el mejor aprovechamiento de 
las instalaciones de los centros, así como de las 
áreas en donde se encuentre11 construidos". (25) 

Para esta labor, requiere de la coordinaci6n y 
ayuda de otras entidades, de la misma Conasupo y de
m~s dependencias oficiales, a fin de instrumentar m~ 
jores formas de comunicaci6n co11 los campesinos para 
obtener su solidaridad, co1nprensi6n y participaci6n
en los .programas y actividades que la empresa desa-
rrol le. 

Con esta actividad, el campesino mexicano y en 
general todos los productores del campo, tienen la -

(25) Obra citada anteriormente 
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seguridad de que su trabajo ser~ más remunerativo y
de que sus productos serán mejor guardados de las in 
clemencias del tiempo. 

Otra de las empresas descentra! izadas que han
tenido ingerencia en las zonas objeto de nuestro es
tudio,' es Guanos y Ferti 1 izantes de México, la cual
fu& creada por el Gobierno Federal con el objeto de
mejorar el nivel de vida del "agricultor. 

Guanomex entre otras cosas, ofrece asistencia
técnica gratuita a los agricultores, para .determinar 
el grado de fertilidad del suelo, el tipo, la canti
dad y la época de apl icaci6n del ferti 1 izante adecua 
do. 

También ofrece orientaci6n para; determinar el 
nivel de fertilidad del suelo; emplear la ferti 1 iza
ci6n adecuada, para la zona y el tipo de culti.vo; s~ 
leccionar y usar eficazmente los insecticidas, herbi 
cidas y fungicidas y elevar con el lo la calidad y 
cantidad de sus cosechas. 

El arma más uti 1 izada para la determinación -
del tipo de ferti 1 izante que se necesite y lograr. -
los objetivos señalados, es el análisis del suelo, -
real izándose para el lo y en forma permanente estu- -
dios regionales. 

Guanomex,' ayuda además a se 1 ecc i onar .e 1 tipo -
de semi 1 la adecuada, sembrar correctamente, emplear
con eficiencia el agua, combatir oportunamente las -
p 1 a gas,' enfermedades y ma 1 as hierbas, etc. 

Para la ferti 1 izaci6n de sus tierras, 
les ofrece a los agricultores fertilizantes 
nados> fosfatados y potásicos. 

Guanomex 
\ 

nitroge-
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Es importante señalar que la mejoría en las c,2_ 
.· sechas depende mucho de 1 a ap 1 i cae i 6n de 1 fert i 1 i za.!J. 
te adecuado en cada cultivo. 
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C A P 1 TU LO VI 

PLANIFICACION Y PROGRAMAS 

a).~ La participaci6n Federal en los pro-
gramas. 

b).- La participaci6n estata 1. 

e).- La participaci6n popular. 
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C A P 1 T U L O VI 

Planificación y Programas 

Con la creación de programas económicos y el -
establecimiento de organismos debidamente estructur~ 
dos para la real izaci6n de los objetivos se~alados -
asr como la forma de real izarlos para 1 legar al fin
buscado, indica la lucl1a que el gobierno mexicano e~ 
tá real izando en las zonas 6ridas. Así mismo traen
consigo la esperanza para los sectores que supuesta
mente serán beneficiados con el los de que en futuro
pr6ximo sean remediadas sus necesidades. Naturalmen 
te que los campesinos rara vez ponen algo de su par
te para que sea palpado el verdadero núcleo del pro
blema por medio de las Instituciones encargadas de -
1 levar a cabo los planes trazados. 

Las acciones del Gobierno Federal por medio de 
los .diferentes organismos han sido y son interesan-
tes, como lo comprueban las obras de pequeña o gran
escal a que se han real izado o se están real izando en 
todas las partes del país. 

El positivismo de los trabajos empieza desde -
los subsidios directos o indirectos; la creaci6n de
nuevas fuentes de trabajo que requieren una numerosa 
mano de obra; la apertura de centros de estudios a -
nivel superior con el prop6sito de formar especiali~ 
tas en estudios e investigaciones sobre la investig~ 

ci6n y explotaci6n agropecuaria en las zonas áridas
y del país en general; en la experimentaci6n de cen
tros de estudios para riego por goteo y la puesta en 
marcha de diversas el ínicas m6viles destinadas a pro 
porc1onar servicio médico a los habitantes de esas zo 
nas. 
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Así mismo los cursos de conservaci6n de suelos, 
la introducción _de redes de agua potable o bien a -
través de pipas, etc., son una clara muestru de la -
acci6n que se está real izando. 

Con todo el lo el Gobierno Federal y los gobie~ 
nos de los estados han planeado soluciones a corto y 
largo plazo, proyectando una serie de investigacio-
nes con base en estudios proporcionados por la Comi
si6n Nacional de las Zonas Aridas. 

Así mismo se han presentado diversas proposi-
ciones científicas tales como la expuesta por el Do~ 
tor en Ciencias, Arturo G6mez Pompa, Investigador de 
la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Cona-
cyt), quien propone un inventario de recursos biol6-
gicos vegetales de las Zonas Aridas, junto al cual -
se incorporan proyectos laterales sobre las plantas
si lvestres que pueden tener uti 1 idad comestible, me
dicinal e índustrial a través de la colaboraci6n de
estos productos, tanto desde el punto de vista botá
nico como ecol6gico, industrial y comercial. Así -
nos dice el propio G6mez Pompa: 

"El campo es enorme y es urgente que se reali
ce esta labor, ya que el inventario de plantas úti-
les, debe abarcar aquel las con buenas cualidades fo
rrajeras". ( 1) 

Sugiere también el doctor G6mez Pompa, la in-
troducci6n de otras especies de otros lugares del 
mundo. 

(1) Revista Mañana del mes de julio de 1975 pág. 32. 
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"Esta introducci6n debe incluir no solo vegeta 
les, sino también animales en cuyo caso debe hacerse 
un buen estudio ecol6gico sobre el posible impacto -
en el medio rural mexicano". (2) 

Otro de los planes que se están 1 levando a ca
bo por el gobierno federal por. conducto del institu
to Mexicano del Seguro Social, es sin duda y de gran 
importancia, la incorporaci6n del campesino a los be 
neficios de esta Institución, tal como lo señala la
Ley del Seguro Social en su artículo 13 fracciones -
de la 11 a la V en donde dice: 

11.- "los ejidatarios y comunes organizados P.2. 
ra aprovechamientos forestales, industriales o come~ 
ciales en raz6n de fideicomisos; 

111.- Los ejidatarios o comuneros y pequeños -
~ropietarios, que para la explotación de cualquier -
tipo de.recursos, estén sujetos a contratos de aso-
ciaci6n, producci6n, financiamiento y otro género sl 
mi lar a los anteriores; 

IV.- los pequeños propietarios con más de 20 -
Has. de riego o su equivalente en otra clase de tie
rras adn cuando no estén organizados crediticiamente; 

V.- Los ejidatarios, comuneros, colonos o pe-
queños propietarios no comprendidos en las fraccio-
nes anteriores". (3) 

Es indudable que si un país quiere desarrolla~ 
se, necesita sobre todo la salud de sus trabajadores 
y el respaldo de personas técnicas encargadas de - -

(2) Revista Mañana del mes de julio de 1975 pág. 33. 
(3) Artfculo 13 de la Ley del Seguro Social. 
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orientar al pueblo de como debe alimentarse, porque
como por ahí el folklor nacional refiriéndose a un -
analfabeta dice: "Yo no fuí a la escuela, yo aprendí 
de grande, las letras no entran cuando se tiene ham
bre". 

la misma Ley del Seguro Social señala en su a~ 
tículo 14 la posibi 1 idad de extender sus actividades 
hasta los lugares más apartados o de difícil acceso
para sus unidades médicas. 

Artículo 14.- "Se implanta en toda la .RepGbl i
ca el régimen del Seguro Social Obligatorio, con las 
salvedades que la propia Ley señala. Se faculta al
i .M.S.S. para extender el régimen.e iniciar servi- ~ 
cios en los municipios en donde aún no opera, confo.!:. 
me lo permitan los particulares condiciones socia-
les y econ6micas de distintas regiones". (4) 

En la misma Ley se establece la obligación de
otras Instituciones o de empresas particulares con -
quien los ejidatarios, comuneros o pequeños propiet~ 
rios tengan alguna relaci6n jurídica o comercial pa
ra que inscríbun a éstos en el Seguro Social, tal c.Q. 
mo lo señala el artículo 211 que dice: 

"La incorporaci6n de los ejidatarios, comune-
ros o pequeños propietarios a que se refiere esta 
sección, también podrá 1 levarse a cabo con la confo.!:. 
midad de aquel los, por las empresas, instituciones -
de crédito o autoridades con quien tengan estableci
das relaciones comerciales o jurídicas de otra índo
le derivadas de su actividad. En este caso las ref~ 
ridas entidades quedarán obligadas a la retención y-

(4) Artículo 14 de la misma ley. 
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entero de las cuotas correspondientes en los térmi-
nos de los convenios relativos". (5) 

De ias condiciones que regirán para el seguro
obl igatorio en el campo están contenidas en el artí
culo 212 de la misma ley. 

"Las condiciones y modalidades de aseguramien
to de los sujetos a que se refiere esta sección, en
los lugares en donde opere el .régimen obligatorio pa 
ra los trabajadores del campo, serán las siguiente: 

1 .- El pago de cuotas será por bimestres o ci
clos agrícolas adelantados; 

11.- El seguro de enfermedades y maternidad, -
solo comprenderá las prestaciones en especie, dismi
nuyéndose la parte proporcional a subsidios, de las
cuotas correspondientes¡ 

111.- La pensi6n de vejez, así como la de viu
dez, orfandad y ascendientes en caso de muerte del -
asegurado, se otorgarán en los términos establecidos 
en los capítulos correspondientes de esta ley; 

IV.- En caso de muerte de los asegurados, se -
pagará preferentemente a los asegurados familiares -
derechohabientes o bien a la persona que exhiba el -
acta de defenci6n y los originales de los documentos 
que acrediten los gastos del funeral, una cantidad -
no menor de 1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.). Si 
se reunen los requisitos establecidos para esta pre§ 
taci6n en los términos consignados en el capítulo co 
rrespondiente al seguro de enfermedades y materni- -
dad; y; 

(5) Artícu~o 211 del mismo ordenamiento. 
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V.- Tendrán derecho en casos de riesgo de tra
bajo: (6) 

Artículo 213.- "los pequeílos propietarios con
más de 20 hectáreas de riego o su equivalente en - -
otra clase de tierras, mencionados en la fracción V
del artículo 13, al incorporarse voluntariamente al
régimen obligatorio en los términos de los artículos 
anteriores, cotizarán en un grupo de salario supe-·
rior al que corresponda a su trabajador de más alto
sal ario y cubrirán íntegramente la cuota obrero pa-
tronal correspondiente". (7) 

Todas estas disposiciones resultan de gran - -
trascendencia para 1 os campesinos benef i e i ados y para
e I desarrollo de las actividades de nuestras instity 
ciones, que abren las puertas a las personas que sin 
duda alguna necesitan atención médica por conducto -
personal capacitado del IMSS y de los Centros de Sa
lud que se están estableciendo en lugares estratégi
cos para hacer 1 legar la uti 1 idad de este beneficio
ª los lugares que por su situación geográfica resul
ta difíci 1 establecerla. 

a).- la participaci6n Federal en los programas. 

Un aspecto muy importante de este tema, son --
1 as actividades que desarrolla la Comisión Nacional
de las Zonas Aridas, pues es la encargada de organi
zar a las diversas dependencias gubernamentales que
tienen ingerencia en los programas. 

(6) Artículo 212 de la ley citada. 
(7) Artículo 213 de la misma ley. 



158 

Las obras de infraestructura las promueve la -
CONAZA ante los organismos siguientes, mismos que 
son sus ejecutores: 

1.- "Secretaría de Agricultura y Ganadería 
a).- Dirección General de Ingeniería Agrícola -
(Construcci6n de bordos para riego de cultivos
y abrevaderos). 

b).- Direcci6n General de Conservación del Sue
lo y Agua. :Cconstrucci6n de bordos a nivel y -
presas de control de azolves, para evitar la 
erosión del suelo y conservar el agua de la 1 I~ 
via). 

e).- Plan Presidencial Benito Juárez, (Constru~ 
ci6n de Bordos y canales, etc.). 

2.- Secr•taría de Recursos Hidráulicos. 
a).- Dirección de Geohidrología y Zonas Aridas. 
(local izaci6n y cuantificaci6n de mantos acuíf!, 
ros y perforaci6n de pozos). 
b).- Direcci6n General de obras de riego para -
el desarrollo rural. (Construcción de presas, -
pozos profundos y canales para riego de culti-
vos y perforaci6n de pozos para agua potable y
abrevadero). 

3.- Secretaría de Obras P6bl icas. 
a).- Direcci6n General de Carreteras Federales; 
(construcci6n de carreteras federales). 

b).- Direcci6n General de carreteras en cooper~ 
ci6n. (Construcción de carreteras y caminos ve
cinales en cooperaci6n con los gobiernos~e los 
estados y los particulares). 
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e).- Direcci6n General de Caminos de Mano de ~ -
Obra. (Construcción de caminos de penetración, -
hechos a mano a pequeños poblados y rancherías). 

4.- Secretaría de Salubridad y Asistencia. 

a).- Direcci6n de promoci6n de salud. (Construc
ción de obras varias para servicio de la comuni
dad, tales como mejoramiento de la vivienda, - ~ 

construcci6n de caminos de acceso, centros socia 
les, deportivos y culturales, etc.). -

b).- Comisión Constructora e Ingeniería Sanita-
ria. (Abastecimiento de agua potable, saneamien
to ambiental, mejoramiento de la vivienda, cen-
tros y casas de salud y hospitales en el medio -
rural)", (1) 

La misma Comisión Nacional de Zonas Aridas ha
proporcionado clínicas móviles para atención m'dica
y dental gratuita. 

5.-"Comisi6n Federal de Electricidad. 

a).- Gerencia General de Electrificación rural.
(Redes y líneas de distribuci6n). 

6.- Secretaría de Educaci6n Pública. 

a).- Comité administrador del Programa Federal -
de Construcción de escuelas en el medio rural). 

7.- Secretaría de la Defensa Nacional. 
a).- Distribución de agua potable con autotan- -
ques a los habitantes de comunidades rurales que 
carecen d3 este 1 íquido en la época de sequía. -

(1) Boletín de la Comisión Nacional de Zonas Aridas 
del mes de marzo de 1974. 
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Los equipos son proporcionados por la Comisi6n -
Nacional de las Zonas Aridas. 

8.- Gobiernos de los Estados. 

a).- Construcci6n de aguajes, caminos y aeropis
tas con maquinaria pesada que es proporcionada -
por la Comisi6n Nacional de las Zonas Aridas. 

9.- Secretaría de la Presidencia. 

a).- Ante la Dirección de Inversiones PGbl icas, 7 
se promueven diversos programas regionales, auxl 
1 iándolos en su estudio y coordinación la Comi-
si6n". (2) 

También tienen una importante participaci6n en 
el desarrollo de los programas que se están 1 levando 
a cabo en las zonas áridas, las siguientes institu-
ciones: 

El Banco Nacional de Comercio Exterior, a tra
vés del fideicomiso del fondo candel i llero, canal i-
zando sus recursos en caminos y unidades agropecua-
rias, la forestal, que se encarga de la comercial ÍZS! 

ci6n del iztle de lechuguilla y palma. El Fondo Na
cional de Fomento Ejidal con la industrial izaci6n de 
los recursos del desierto. El Consejo de Recursos -
Naturales Renovables y la Comisión de Fomento Minero 
en el estudio y explotaci6n de minerales métál icos y 
no metálicos. La Comisión Nacional de Fruticultura. 
El Patronato Indígena del Valle del Mezquital. El -
Patronato del Maguey y diversos organismos que el -
campo de acci6n de sus programas está en estas re912 
nes. 

(2) Publicaci6n citada. 
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Como es necesario establecer en el campo empre 
sas productivas que proporcionen medios de vida per
manentes a sus habitantes, tal. como el incremento de 
los cultivos de riego anual.es, árboles frutales, el
desarro 11 O de 1 a ganader Í a, 1 a Í ndustr Í a 1 Í Z<lC j Ón de
l as plantas del desierto, la explotaci6n de mine~a~-
1 es como e 1 mármo 1, 1 a cantera, industrias rura 1 es, -
etc. 

La investigación de recursos rurales se está -
1 levando a cabo con el concurso del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología; se cuantifican y evalúan -
los recursos del desierto para su posible explota- -
ci6n en beneficio de los habitantes de esas zonas y
para el lo dicho organismo aprovecha los laboratorios 
de diversas escuelas y Universidades de varios luga
res del país y además del concurso de los científi-
cos. 

La Comisi6n Nacional de las Zonas Aridas con -
el objeto de coadyuvar a la realización de estas in
vestigaciones, siguiendo instrucciones presidencia-
les,· celebró en agosto de 1971 un convenio con la 
Universidad de Coahui la, para la creaci6n del Cole-
gio de Graduados y del Centro de lnvestigaci6n para
el desarrollo de las Zonas Aridas en la Escuela Sup~ 
rior de Agricultura "Antonio Narro" en Santi 1 lo Coah. 

El prop6sito fundamental que persigue el Cole
gio de Graduados, es el de preparar t'cnicos especi~ 
1 izados en ciencias agropecuarias con capacidad de -
efectuar labores de ensefianza e investigaci6n para -
el desarrollo de las Zonas Aridas del país, tal como 
lo indica la Comisi6n cuando dice: 

"El Centro de Investigación para el desarrollo 
de las Zonas Aridas tiene como objetivo la exper1men 
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tac i 6n para e 1 aprovechamiento de 1 agua de 1 ¡ uv i a P.2. 
ra cultivos de temporal, abrevadero y uso doméstico, 
estableci~iento de pastos, arbustos forrajeros y la
explotaci6n de plantas silvestres que proporcionen -
materia prima para su traneformac i 6n industria 1 • P11 
ra el lo cuenta con cuatro campos experimentales loc.2. 
1 izados en matehuala S.L.P., OCAMPO Coah., Mazapi 1 -
Zac., y Cuencamé Dgo". (3) 

Sin duda, el enfoque primordial por el momento 
en esos campos experimentales, es en lo que se refi~ 
re al aprovechamiento total de los recursos natura-
les, así como los medios para lograr la prolifera-·~ 
ci6n de el los, uti 1 izando los más adelantados descu
brimientos de la ciencia, teniendo notable importan
cia el agua, la vegetación,. los fertilizantes, los -
insecticidas, herbicidas y, en fin todo lo positivo
que se pueda uti 1 izar en este medio. 

b).- Participaci6n estatal. 

Para poder incorporar las zonas áridas a la vl 
da socioecon6mica del país, es necesario unir antes
qúe todo a los poblados más apartados por medio de -
las vías de comunicación. Esta tarea se está real i
zando por medio de caminos alimentadores que están -
construyendo los gobiernos de los estados. 

Estos caminos alimentadores están siendo cons
truidos por la Direcci6n de Caminos por Cooperaci6n
dependiente de la Secretaría de Obras Públicas y su-

(3) Publicaci6n de la Comisi6n Nacional .de las Za-
nas Aridas del mes de marzo de 1974. 
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financiamiento se 1 leva .a cabo en forma tripartita -
con el Gobierno Federal, Gobierno de los Estados y -
los particulares beneficiados con esa vra. 

Interviene tambi6n el Gobierno estatal en lo -
construcci6n de aguajes con asesoramiento técnico de 
la Secretaría de Recursos Hidráulicos y en la cons-
trucci6n de aeropistas con la asesoría de la Secreta 
ría de Comunicaciones y Transportes por medio de la
Dírecci6n de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 

Los aguajes que se están construyendo en los -
estados que comprenden las Zonas Aridas, traerán be
neficio tanto a ganaderos como a pequeños propieta-
rios y ejidatarios que tengan registrado su .ganado -
en la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Es in
dudable que éste ha sido de los mayores aciertos -
de los gobiernos estatales, debido a que como todos
sabemos, las entidades que se encuentran ubicadas en 
las zonas áridas, tienen más territorio dedicado a -
la ganadería que a la agricultura o bien su economía 
está basada más en la explotaci6n ganadera que agrí
cola, como es el caso de los estados de Chihuahua, -
Coahui la, San Lui.s Potosí, Nuevo Le6n, Sonora, Tama.!:!. 
1 i pas, Zacatecas,' Durango y 1 a parte más árida de 1 -
estado de Jalisco. 

Es sabido que en los lugares antes mencionados, 
no tienen una fuente natural de abastecimiento de -
agua para su ganado en épocas de sequía estos esta
dos estaban sufriendo cuantiosas pérdidas por no te
ner el líquido vital para la supervivencia de sus 
animales. 

Con los aguajes que se han construidos y se e.§_ 
tán construyendo, vendrá o remediarse un poco la si-
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tuaci6n, porque si bien tendrán el agua para el gana 
do, carecerán de el la para los pastizales que les -
servirán de fuente alimenticia. Existe un programa
para construir pozos alimentadores en los puntos es
trat6gicos de cada ejido, para que .al mismo tiempo -
que sea beneficiada la agricultura, lo sean también
los ganaderos de esos lugares. 

Todas las actividades del GobiePno Federal y -
de los Gobiernos de los Estados están encaminados a
legrar la igualdad social y ésta solamente existirá
con el desarrollo ~n todos sentidos de los habitan-
tes de esas Zonas Aridas. 

Con el Censo General de Población se permite -
apreciar el avance o rezago de una zona respecto a -
las demás, precisar las más deprimidas, eliminar es
teriotipos y contar con un punto de referencia para
evaluar los resultados de los programas que se em- -
prenden. 

Los indicado res más usua'I es están para 1 a e 1 ab.2, 
ración del censo, están basados en las característi
cas siguientes: 

"Población econ6micamente,.activa, en acti.vida
des primarias, consumo de carne, huevo y leche, in-
gresos de hasta 199 pesos mensuales, vivienda de uno 
y dos cuartos, vivienda con radio, alfabetismo, - -
asistencia a primarias e ingresos municipales per -
cá~ita, índices de natalidad y mortalidad". (4) 

Con estos indicadores la CONAZA creó un índice 

(4) Censo económico, poi ftico y social de los Esta
dos Unidos Mex. 1970. 
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compuesto y clasific6 502 mun1c1p1os en cinco cate92 
rías: "De ínfimo desarrollo, muy bajo, bajo, mediano 
y alto. Se indica que la clasificaci6n de "alto" no 
indica que se tr~ta de zonas desarrolladas sino que
una escala alcanzaron la puntuaci6n mayor en t~rmi-
nos relativoa y comparativos. Además que en los mu
n 1c1p1 os en donde existen ciudades grandes,· 1 a c 1 ns i 
ficaci6n refleja un nivel de vida que solo es .válido 
para los citadinos y no para el sector rural". (5) 

También hace el siguiente comentario la Comi-
si6n Nacional de las Zonas Aridas respecto a la cla
sificación: "La puntuaci6n uti 1 izada para construir
la escala, es indicativo de las agudas desigualdades 
en el desarrollo alcanzado. Si hubieru que decirlo
en términos matemáticos se podría estimar que el mu
nicipio de Ahuatfán Puebla el de más baja puntuación 
tiene un nivel de vida menor que el de Cananea del -
estado Sonora que alcanzó la mayor puntuaci6n". (6) 

Por lo tanto cabe aclarar que a pesar de su in 
discutible uti 1 idad los indicadores no dejan de ser
medidas arbitrarias, porque habría de considerarse,
los precios de los artículos de consumo necesario y
además no permite detectar el como siente su situa-
ci6n el habitante de un municipio. 

Nos indica también la CONAZA que: "Del total -
de 367 municipios y distritos, 23 quedaron clasific~ 
dos en ínfimo nivel de vida o desarrollo, 113 en muy 
bajo, 102 en bajo, 91 en mediano y 38 en alto •. Se -
dedujo que de las entidades de las Zonas Aridas, Gu~ 

(5) Boletín de la Comisi6n Nacional de Zonas Aridas 
de Marzo de 1974. 

(6) Boletín de la CONAZA del mes de marzo de 1974. 
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najuato obtuvo el m6s bajo nivel de vi.da, seguido en 
orden .creciente por Oaxaca, Ouer6taro, Puebi.a, Tamay 
1 ipas, Aguascal ientes, Tlaxcala, Nuevo Le6n, Zacate
cas, .Durungoi' llidalgo, San Luis Potosí, Coahui la, S,2. 
nora, Territorio de Bajo Ca 1 i forn i il, Chihuahua y f i -
nalmente el Edo. de Baja Cal ífornían. (7) 

De acuerdo a esta clasificaci6n se observa un
mejoramiento de las condiciones socioecon6micas a m~ 
dida que se avanza de sur a norte de la Repdbl ica, -
sobre todo a lo largo de la faja fronteriza con los
Estados Unidos de Norteamérica en donde se nota una
relaci6n recurso-tierra-hombre más favorable y una -
tecnología más moderna. 

Todo lo anteriormente señalado, explica las -
condiciones de vida y el por qué del crecimiento de
mográfico en los estados de las Zonas Aridas. Su -
gran cantidad de braceros y la emigraci6n en busca -
de mejores condiciones de vida. 

La distribuci6n espacial de la poblaci6n mues
tra dos movimientos opuestos; uno de dispersi6n en -
localidades muy pequeñas y otro de polarizaci6n en -
grandes ciudades. La migraci6n dentro de las mismas 
zonas y hacia otros lugares es muy intensa. 

Por lo mencionado hasta el momento podemos as~ 
gurar que los estados de las Zonas Aridas tienen lu
gares margi~ados y deprimidos a pesar de contar con-, 
los recursos naturales necesarios para su desarrollo, 
porque como sabemos, los estados agrícolas más pro--: 
ductivos y modernos están dentro de las zonas áridas, 
donde disponen de riego. 

(7) Boletín citado. 
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c).- La participación popular. 

Como ya hemos mencionado anteriormente, para -
la construcci6n de caminos vecinales, se cuenta con
la participación econ6mica de los habitantes benefi
ciados,' 1 o mismo sucede cuando se trata de 1 a cons-
trucc i 6n de aguajes, presas, obras hidroel&ctricas y 
todas aquel las que el gobierno Federal, estatal o mg 
nicipal están 1 levando a cabo. 

Nos indica la Comisión Nacional de las Zonas -
Aridas que las acciones que promueve por conducto de 
las Secretarías de Estado o de los Gobiernos de los
estados o bien de Instituciones descentra! izadas y -
de los particulares, se busca la mayor participación 
popular posible. 

Esto es importante no solo por consideraciones 
ideol69icas o vocaci6n democrática sino tambi6n por
razones prácticas. El interés por las obras que se
real izan está directamente relacionado con la:pla-
neac i 6n,' programac i 6n y ejecuc i 6n y además que, en -
muchas ocasiones se producen grandes ahorros por las 
contribuciones campesinas con materiales y fuerza de 
trabajo. Todo ésto relacionado generalmente con La
comuni cac i6n, vivienda, salud, extensi6n agrícola, -
etc. 

En el programa de inversiones públicas para el 
desarrollo rural, se incluye en su metodología la -
real izaci6n de encuestas de las necesidades y posibi 

. -
lidades de desarrollo a nivel de comunidad rural, --
así como el funcionamiento de comités estatales que~ 
incluyen todos los factores que intervienen en su d~ 
sarrol lo. Se trata además que los comit&s se real i-
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cen en los municipios de las zonas beneficiadas y en 
una forma abierta. 

Es importante la comunicaci6n de los ejidata-
rios a nivel de asambleas para discutir los proble-
mas internos de los ejidos o de las comunidades, por 
eso dice la CONAZA que: 

"Hasta la fecha no se tenía un dato exacto de
la cantidad de asambleas realizadas, pero se calcula 
que ya pasan de mi 1 las asambleas ejidales que se -
han efectuado, de 22,498,000 jornadas hombre que se
han ocupado y más de 2,000,000 de campesinos benefi
ciados directamente o indirectamente con los progra
mas de la CONAZA". (8) 

''También se ha fac i 1 i tado crédito a grupos de 
campesinos que quieran trabajar en cooperativa para
la adquisici6n de la maquinaria agrícola". (9) 

"Se real izan también eventos que promuevan la
participaci6n de los técnicos para el mayor conocí-
miento de los problemas de las zonas aridas". (10) 

Cabe también mencionar las actividades de la -
Confederac i 6n Nac i ona 1 Campesina para 1 a i.ncorpora-
c i 6n política de los campesinos mexicanos. Así mis
mo la tremenda actividad de la Secretaría de la Re-
forma Agraria para la legalizaci6n de la tenencia de 
la tierra y la orientaci6n para el mayor aprovecha-
miento de el la. 

Es de vital importancia la capacitación de la-

(8) Boletín citado. 
(9) Boletín de la CONAZA citado 

(10) Boletín anterior. 
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gente de campo en lo que concierne a sus actividades, 
por lo que actualmente en la casa del agrarista se -
encuentran capacit~ndose cerca de 700 individuos cam 
peslnos, en donde adquieren los conocimientos bási-
cos para elevar la producci6n del campo y encontrar
mejores niveles de vida. 

De la educaci6n que se les imparte por maes- -
tros capacitados pagados por el Gobierno Federal, -
tienen singular importancia las materias sobre Doc-
trina Agraria, Organizaci6n Ejidal~ Programaci6n - -
Agropecuaria,· Adm in i strac i 6n Rura 1, .Manejo y Conser
vac i 6n de granos y semillas y otras. 

Se les documenta con películas y documentales, 
aud i ov i sua 1 es,· 1 i bros de texto editados especia 1 men
te para la mejor marcha de los cursos de capacita- -
ci6n asr como con otros medios que hacen más ági 1 el 
aprendizaje de los campesinos que llegan a la ciudad 
de México con el deseo de obtener lo que el gobierno 
de nuestro país ha prometido a los hombres de campo. 



CAP 1 TUL O VII 

a).- Sugerencias legales para la soluci6n 
del problema de la aridez de la tie
rra en México. 

b).- La posible incorporaci6n de las Zo-
nas Aridas a la vida socioecon6mica
del paf s. 
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C A P 1 TU L O VI 1 

a).- Sugerencias legales para la soluci6n del
proglema de la aridez de la tierra en Mé-
XICO. 

Con la aparición de la Constituci6n Política -
de los Estados Unidos Mexicanos, en 1917, en la cual 
aparece el articulo 27 con una visión muy amplia, e~ 

p 1 i cando que; "La nac i 6n tendrá en todo tiempo e 1 d~ 
recho de imponer a 1 a propiedad priva da, 1 as moda 1 i -
dades que dicte el interés público, así como el de -
regular el aprovechamiento de los recursos naturales 
susceptibles de apropiación; para una distribución -
equitativa de la riqueza pública y para cuidar de su 
conservación".(!) 

Con tal objeto se ha venido legislando sobre -
el fraccionamiento de latifundios, para el desarro--
1 lo de la pequeña propiedad agrícola en explotaci6n1 
para la creación de nuevos centros de población agrl 
cola con las tierras y aguas que le sean indispensa
bles, para el fomento de la agricultura, para uso y
conservación de los recursos naturales, para la ere~ 
ción de la industria ejidal, para la adquisición del 
crédito necesario para hacer más productivas las ti~ 
rras, para la incorporación de los trabajadores del
campo al régimen del Seguro Social Obligatorio etc,
etc. 

Con todo este material, la legalización de los 
recursos naturales y humanos sobre las tierras ejid~ 

(1) Artículo 27 Constitucional. 
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les del país, está produciendo la creaci6n de nuevas 
fuentes de trabajo para los campesinos y propiciando 
la introducci6n de los servicios municipales a esas
zonas, lo que garantiza el establecimiento de mora-
das en condiciones dignas para mi 1 lares de fami 1 ias
del campo. 

Hasta la fecha y de acuerdo a la Poi ítica Gu-
bernamental en las Zonas Aridas, es importante seRa
lar los positivos resultados obtenidos que garanti-
zan la irreversibi 1 idad de estas tareas en beneficio 
de los sectores más desposeidos. Todo se debe al en
tendimiento despertado entre los campesinos deseosos 
de sal ir del estado deplorable en que se encontraban 
y del futuro tan desalentador que se les presentaba. 

Uno de los aspectos a impulsar seg6n la Refor
ma Agraria, es la regularización de la tenencia de -
la tierra, para esto ha sido necesario explicar a 
los tenedores la importancia de estar dentro de una
situaci6n legal, ya que ésto trae consigo la perspe~ 
tiva de créditos por parte de los Bancos, además de
un hogar en adecuadas condiciones para la vida fami-
1 iar y al alcance de su situación econ6mica. Pero la 
misi6n del Gobierno federal no termina con dictami-
nar y crear leyes para la dotación o restitución de
tierras a los campesinos, sino que está encaminada a 
reglamentar el aprovechamiento de los ejidos y enea~ 
zar su progreso con el miximo aprovechamiento de los 
recursos naturales disponibles que permitan la exis
tencia decorosa de su poblaci6n. 

Es sin duda para el efecto de organizar la ex
plotaci6n ejidal, muy importante que las autoridades 
agrarias, fijen un programa de acci6n en concordan-
ci a con el estado, instituciones descentralizadas y-
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particulares, para establecer de acuerdo al adelanto 
social a que el' desenvolvimiento que la ciencia agríco
la ha 1 legado. 

Uno de los factores de mayor importancia que -
sin duda han ayudado a la agricultura, es el uso ade 
cuado de ferti 1 izantes y de la maquinaria agrícola. 

Según los estudios de la CONAZA, que está rea
l izando sobre el rendimiento de la producción; cuan
do la tierra ha sido trabajada con maquinaria agrfc2 
la y ha sido abonada debidamente, se ha cuadruplica
do el producto subiendo en consecuencia la economía
del agricultor. 

De los últimos estudios real izados sobre la P2 
blaci6n de la maquinaria agrícola, encontramos que:
"En 1~68 se registr6 una venta de tractores de las -
marcas Internacional Harvester, Massey Ferguson Ford 
y John Deere de 5,367; en 1969 de 5,059; en 1970 de-
3,954; en 1971 de 5,076; en 1972 de 6.677; 1973 de -
6,646 en 1974 de 7,951 y el 1975 hasta el mes de - -
agosto de ese aílo lleg6 a 12,000 unidades vendidas". 
(2) 

El 90% de esos tractores fueron adquiridos por 
individuos refaccionados por los bancos oficiales. 

las cifras mencionadas, muestran la importan-
cia que el Gobierno Federal y el de los Estados, le
est¡n dando a la uti 1 izaci6n de la Maquinaria agrfco 
la, que permiten al agricultor, trabajar sus tierras 
a menor costo, en menos tiempo y con menos esfuerzo, 
induci6ndolos al mismo tiempo a la capacitaci6n so--

(2) Boletin de la Asociación Mexicana de la lndus- -
tria Automotriz del mes de agosto de 1975. 
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bre la c1enc1a agropecuaria y sus avances. 

El precio de los tractores de las marcas ante
riormente mencionadas oscila entre 35,000.00 y 
500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100). Con los 
elementos mencionados y con la justa apl icaci6n de -
la Ley Federal de la Reforma Agraria y la Ley de Crf 
dito Agr(cola, se busca primordialmente el bienestar 
de los campesinos mexicanos y su incorporac1on a la
vida socioecon6mica del país. Indudablemente que con 
estas dos armas y la estrecha vigilancia para el cum 
pi imiento de la Ley de Protección al Consumidor en ~ 
lo que afecte a los habitantes de las Zonas Ar idas -
objeto de nuestro estudio, asi como la necesaria 
reestructuración en lo referente al trámite para la
otenci6n de cr,ditos en el momento oportuno. 

Por lo tanto, n~ considero por el momento nec~ 
sario la creación de un nuevo departamento guberna-
mental, porque estaría atentando en contra de mis -
ingresos que probablemente se verían gravados en ma
yor porcentaje para cubrir los salarios del personal 
que laborara ahí, pero si sería de bastante uti 1 idad 
el fomento de un Instituto para la Capacitaci6n del
personal que deseara laborar en las Secretarías de -
Estado, Empresas Descentra! izadas, Desconcentradas o 
particulares que tienen contacto directo con los ha
bitantes de las zonas áridas, porque tal parece que
lo que mantiene en el atraso a esos lugares, es la -
falta de información para que sepan en donde pueden
obtener la guía que necesitan, y poder uti 1 izar los
adelantos tecnológicos y los beneficios que las le-
yes les otorgan. 

También se hace necesario el fomento de la ley 
que indique con carácter de obligatorio, la imperio-



175 

sa necesidad de una serie de exámenes, incluyendo v51 
ríos de carácter psicológico, para todas aquel las 
personas que desean prestar sus servicios en las in~ 

tituciones mencionadas. Esto servirfa para determi-
nar cuando un individl10 tiene la capacidad de servi
dor público. 

b).- La posible incorporación de las' Zonas Arl 
das a la vida Socioecon6mica del país. 

En relación con los esfuerzos por resolver los 
m61tiples problemas de las Zonas Aridas en M6xico, -
es conveniente insistir en la necesidad de abandonar 
definitivamente los enfoques simplistas ~ue ~reten-
den encontrar soluciones 6nicas a manera de remedios 
universales aplicables en todo tiempo y en cualquier 
lugar. Por el lo de lo que se trata es de definir un
esti lo de vida multidimensional (económico, poi ítico, 
cultural, tecnológico y social) que se base en los -
rasgos distintivos comunes de las zonas áridas, para 
separarlo de realidades ajenas y no caer en los plan 
tea~ientos imitativos de aspiraciones y modalidades
imperantcs en otros paises. 

El centro del estilo de desarrollo de las Zo-
nas Aridas, debe ser el hombre con su riqueza de ne
cesidades y sus buenas intenciones, asi como una es
trecha relaci6n cooperativa con la naturaleza. La 
uni6n y no el antagonismo entre el hombre de estos -
lugares y su mundo, permitirá evitar las actitudes -
depredatorias y el despi !farro de los escasos recur
sos. Estos con la voluntad humana ser~n los factores 
de desarrollo que determinen el futuro de las zonas-
6ridas. De aquel los mencionaremos los que considera-
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mos los m6s importantes, que son: 

El agua.- A pesar de su posición geogrófica y
de las cordi 1 leras montafiosas que impiden el paso de 
las nubes, existen 6pocas del afio en que ocurren per 
turbac i unes e i e 1 ón i cas ( i.:l~Josto y scpt i embrc, hac i en: 
do que en las zonas 6ridas caigan tormentas que du-
ran tres o cuatro días con 1 luvias sumamente inten-
sas y de gran volumen. La rapidez de absorción y de 
infiltración de los suelos donde caen las 1 luvias, -
no es suficientemente grande para detener el agua 
precipitada, ademis las pendientes de las montafias y 

de los escasos ríos, facilitando más el escurrimien
to. 

"Esa marcada ausencia de 1 luvia en los meses -
de mixima demanda de humedad para las plantas y la -
relativa abundancia de ellas cuando se reduce dicha
necesidad (esto es por el descenso de la temperatura 
ambiente y el aumento de los nublados), acent~a más
la aridez de las zonas secas, al grado de que se es
tima desde un punto de vista hidrológico, práctica-
mente en todos los estados de la República Mexicana, 
encontramos lugares con un índice de aridez bien de
finida como fu~ dicho en la mesa redonda sobre este
tema de las Zonas Aridas".(3) 

En cuanto a las obras real izadas por el Gobier: 
no Federal, por conducto de la Secretaría de Recur-
sos Hidráulicos, con la construcción de bordos y re
presas para detener el escurrimiento de las aguas, o 
desviarlas a los lugares a donde se puedan almacenar, 

(3) Mesa redonda sobre el problema de las Zonas Ari
das, obra citada anteriormente pág. 43 y sigs. 
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adem~$ con la orden que ha dado el ejecutivo, para -
dotar a cada ejido de pozos suficientes para el rie
go de sus tierras, junto con un pozo profundo para -
proporcionar ~gua potable a los pobladores de esas -
zonas, tienen como finalidad prever los grandes pe-
~fodos de sequía, qu~ segón estudios real izados, du
ran hasta 20 a~os. 

Con estas o~ras, además de la uti 1 izaci6n de -
las más moderna~ t6cnicas de riego, como es el riego 
por goteo, po¡• aspersi6n, y por pivote central etc.
etc. han revolucionado la irrigación obteniéndose un 
ahorro de agua hasta del 60%. 

Vegetales.- A pesar de las características tan 
extremosas del el ima de las zonas 6ridas, se alcan-
zan a desarrollar especies vegetales nativas, que si 
se dividen con fines utilitarios, quedarían agrupa-
das en forma siguiente: Plantas forrajeras, plantas
medicinales, industriales y ornamentales. 

Mediante obras en que se aprovechen los escu-
rrimientos pluviales los cuales constituyen un recu~ 
so básico en las zonas 5ridas y semi-~ridas, puede -
cultivarse cualquier tipo de planta que se adapte a
la ~cologfa de esas regiones. 

A continuaci6n transcribiremos los exper1men-
tos 1 levados a cabo por la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería en las Zonas Aridas. 

1.- "Las plantas forrajeras.- Existen zonas de 
pastizales en zonas áridas, en donde con buen manejo 
se puede tener recuperación y productividad importan 
te, en una superficie aproximada de 9.4 mi 1 Iones de-

-··· ~·-; 
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hectáreas".(4) 

Todos los pastizales estudiados fueron consid.2, 
radas por la S.A.G. como de buena condición y esti-
mando la mejora seRalada se calculó que el incremen
to en producción de carne seria de un 100%, y al cam 
biar la productividad en pastos se reduciria la car
ga de 14 Has. por cabeza de ganado a solamente 7 Has. 
En éstos cálculos se supone que en regiones de bue-
nos pastos cada agostadero tiene el n6mero de anima
les indicado, sin embargo la realidad es que general 
mente hay más animales que los convenientes o sea 
que ha habido sobrepastoreo. 

La Secretaria de Agricultura y Ganaderia est6-
I levando a cabo la siembra de pastizales, ya sea en
forma total o parcial en las zonas áridas, ésto se-
gón sea recomendable por los investigadores. El obj~ 

tivo es reducir la carga de 14 Has. por animal a so
lamente 6 Has. cuando menos y tener con ésto uno pr2 
ducci6n de carne de 29% más de lo actual. 

Existen algunQs lugares de las Zonas Aridas en 
donde se ha logrado reducir el coeficiente de agost~ 
dero de 53 Has. por becerro a 7 Has. y aumentarse la 
producci6n de carne en 750%. 

Por lo que se refiere al establecimiento de e~ 
ta práctica en el establecimiento de pastizales, el
Centro Nacional de Investigaciones de las Zonas Ari
das ha· estimado que: "Con un costo menor de 1~000,00 

(4) Evolución y comportamiento de 10 especies de za
cate, sembrados en zonas áridas. Edici6n de S.A. 
G. sobre pastos Vo. IV No. 2. 
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por hectárea, i ne 1 u yendo construcc i 6n de bordcrí ü a
n i ve I, desmonte de área de siembra, semi 1 las, sicm-
bra, cerca y aguajes. Dice que se considera esta in
versión como obra de infraestructura pagadera a lar
go plazo y a la inversión del ganado y otros gastos
de explotaci6n con el Crédito Refaccionorio. Se estj_ 
ma que sería posible hacer econ6micamente producti-
vas las grandes áreas que se consideran hasta el mo
mento inaprovechables".(5) 

Otras especies muy importantes en las zonas 
áridas son 1 os nopa 1 es, 1 os cua 1 es según estudios de 
la Comisi6n Nacional de las Zonas Aridas dicen que: 

"Las nopaleras ocupan una superfi6ie aproxima
da de 2.3 mi 1 Iones de hectáreas, además de otras es
pecies de fáci 1 reproducci6n en esos lugares como la 
costi 1 la de vaca o Atriplex Canesccns, Jojoba Simm-
mondsiu Chinensis, Guayacán Porl ieiria augustifol ia, 
Vara dulce Eysenhartiapolustachua, Palo Verde Cerci
dium microphyl lum, Rosa de Casti 1 la Cowania mexicana 
y otras como huaji llo, ramonci 1 lo, chaparro prieto,
mezquite, engordacabras etc. etc.n(6) 

Todas estas especies se pueden producir en las 
condiciones más críticas, uti 1 izando adecuadamente -
los escurrimientos de las cuencas arroyos etc., sin
embargo, la tecnologfa para su adecuado aprovecha- -
miento deberá ser desarrollada por los centros de in 
vestígación y la ayuda de las autoridades correspon-

(5) Obra citada pág. 16. 
(6) Boletin de promoción y divulgación de la Produc

tora Nacional de Semi 1 las, S.A.G. 1973 Págs. de
la 19 a 24. 
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dientes, de acuerdo a las leyes existentes. 

Plantas industriales.- En el desierto mexicano 
existen especies de vegetales que se han explotado -
en diversas formas por la industria nacional, entre
las que sobresalen: 

a).- nla lechugui 1 la (agave lechuguilla), de -
esta fibra en aAos pasados existió una sobreproduc-
ci6n, pero actualmente la situación ha cambiado y no 
hay suficiente fibra para la demanda en el mercado -
nacional e internacionaln.(7) 

la fibra de esa planta se aprovecha en la fa-
bricaci6n de cepi 1 los sacos y cordelería. Sus plant2 
e iones ocupan una superficie aproximada de 11 mi 1 Io
nes de Has. 

b).- ncandel i 1 la Euphorbia antisyphi 1 ftica, 
ocupa en el pais una superficie aproximada de 14 n1i
I Iones de hect~reas, es una fuente natural de la ce
ra" .(8) 

Existe el problema del mercado por la competen 
cia de las ceras m6s baratas, sin embargo ya existen 
trabajos, para su mejor aprovechamiento, calcul,ndo
se que ésto le traerá mayor demanda. 

e).- "Guayule Parthenium. Esta planta ha sido 
una fuente de hule, sobre todo en los años de 1939 a 
1943. En la actualidad se han efectuado estudios 
por la Comisión Nacional de las Zonas Ar idas y el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con el ob-

(7) Obra citada 
(8) Boleten citado. 
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Jeto de eliminar resinas y mejorar la calidad de es
te producto. Se calcula que existen aproximadamente 
9.6mi1 Iones de Has. de esta planta".(9) 

d).- "Palma Samandoca (samuela camerosana) Oc~ 
pa en el pafs una superficie cercana a los 11 mi 1 Io
nes de Has. Esta p 1 anta produce f i bru dura, 1 a cu a 1 
es utilizada en la fabricación de costales y cordele 
rfa".(10) 

e).- Palma China (Yucca Fi 1 ifera). Esta planta 
ocupa una superficie de aproximadamente 9 mi 1 Iones -
de hectireas. CONAZA, CONACYT y la Escuela Nacional
de Agricultura "Antonio Narro" han encontrado aplica 
ci6n de esta planta en procesos industriales".(11) -

Independientemente de la uti 1 izaci6n de esas -
especies, es necesario destacar la importancia del -
nopal frutero que produce nopal itos, tunas y forraje. 

Sin embargo el cultivo de esta planta tiene 
sus 1 imitantes en el norte del pafs, principalmente
por la incidencia de las heladas. Aún asf existen n.2_ 
pales que soportan temperaturas hasta de 16° C. bajo 
cero. Esta resistencia ha venido 1 igada con la resis 
tencia a la sequfa y mayor productividad tanto en 
fruto como en penca. 

En las regiones 6ridas existen grandes planta
ciones para el aprovechamiento de cierta variedad de 
nopal tunero para exportación. Esto ha traido elevE 

(9) Boletín citado. 
(10) Boletín citado anteriormente. 
(11) Boletín citado. 
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dos ingresos a los campesinos de esos lugares. 

Con otras plantas y con el sistema de m1cro--
cuencas, se han establecido bosques de pino halapen
se y plantaciones de durazno en los cstudos de Coa-
hui In y San Luis Potosí. Los positivos resultados -
del desarrollo de estas plantas, scfia!a las posibill 
dades de cultivo de otras para poblar estas des6rti
cas zonas. 

Plantas medicinales.- Es muy conocido que en -
estas zonas existen plantas que poseen altos propie
dades curativas. De acuerdo a la farmacopea mexicana 
y con los estudios de Maximíno Martínez, las plantas 
mis importantes de esta naturaleza en las zonas ári
das son: 

"Alborda Forquieria Splendens, Chaparro amargo, 
costi 1 la texana, cenizo leucophylum texanum, candell 
1 la Euphorgia antesyphyl itica, damiana turnera difu
sa, toloache datura astronomium, anacahuite cordia -
boisieríe, gobernadora lorrea divoricata, popotil lo
ephedra aspera, Calderona ramaria ramissisima, hoja
s6n fluorencia ceernua, guayac6n parl ieiria angusti
fol ia, mariola ~hartenium encarum".(12) 

Como podemos comprobar, es manifiesta la impor 
tanela de las plantas medicinales en estas zonas, pe 
ro desafort1Jnadamente, el estudio de el las y sus cua 
lidades curativas permanece incompleto y obscuro, 
presentándose por lo mismo un amplio terreno para la 
investigación médica, la cual incluiría identifica-
ción de especies, época de reproducción, partes de -

(12) Plantas medicinales de México. Ediciones Botas
Méx. O.F. 1969. 
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la planta con mayor contenido de substancias medici
nales y otros aspectos. 

Plantas ornamentales.- Es tambi6n importante -
mencionar que en las Zonas Aridas existen varias es
pecies de cactus ornamentales que se pueden desarro-
1 lar en viveros adecuados, proporcionado así una 
fuente de trabajo y de ingresos para los campesinos
de las Zonas Aridas. 

También mencionaremos algo de la crisis mun-
dial que se presenta a la agricultura, en donde se -
ha~ ensayado diferentes estratégicas con mis o menos 
éxito en varias partes del mundo. 

En las regiones de grandes haciendas, de campe 
sinos oprimidos, las reformas agrarias han redistri
buido la tierra de acuerdo con diversas modalidades
de propiedad. En algunos casos, los campesinos han -
recibido peq11e~as parcelas en calidad de dueftos; en
otros las t¡erras se han dado en forma colectiva a -
las aldeas, pero los jefes de fami 1 ia tienen dere- -
ch0s individuales de usufructo sobre parcelas deter
mi 1!Adas, en otros cosos se construyen granjas coope
rativas o colectivas, en parte o en la totalidad de
las antiguas haciendas. Normalmente a los campesinos 
se les ha dado título de las parcelas que han traba
jado o sea que lo único que se suprimió fue la rela
c i6n de trabajo con el terrateniente. 

Antes no se podían quedar con el producto de -
sus cosechas, pero ahora sí pueden disponer de mayor 
porcentaje de sus productos de acuerdo a sus necesi
dades. 

Con el enfoque de la política que se había ve-
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nido desarrollando, no se resolvían en buena medida
los problemas, pues con solo la distribución de las
tierras y de las aguas no se resolvía el atraso agrl 
cola y los bajos ingresos de los agricultores. 

Con las reformas agrarias que so han detenido
en la redistribución de la tierra, solamente se ha -
andado la mitad del camino y se han creado otros pr2 
blemas que no se han podido resolver. Es lógico que
la redistribución de la tierra debe necesariamente
marchar de la mano con una transferencia de recursos 
e insumos al sector agricola. 

Para lograr un aumento en la importancia de la 
producci6n agrícola, es preciso canal izar con los b~ 
neficios de la Reforma, cr6ditos, ayuda técnica y 

servicios de apoyo de varias clases. 

Todo lo anterior es con el objeto de una redi~ 
tribuci6n del ingreso agrícola, al menos por el mo-
mento, antes que nuevas formas o tipos de estructu-
ras de explotación (comerciales o financieras) vuel
van a atar a los campesinos a otra clase social que
pueda extraer una plusvalía de su trabajo. 

El campesino tradicional se ha establecido en
la tierra por muchas generaciones, por lo que las 
transferencias, las herencias, las operaciones come~ 
ciales no se prestan a la integración de unidades 
econ6micas viables. 

Además esas pequeftas unidades campesinas son -
resultado de reformas agrarias en donde no se ha po
dido establecer cambios estructurales b~sicos en los 
sistemas de tenencia, ni se ha podido combatir el a! 
to grado de desempleo entre los agricultores, lo que 
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trae corno consecuencia que generaci6n t~as genera--
ci6n mueran gentes que no han visto ni siquiera un -
1 i ger•o cambio en su forma de vi da. 

Todo el futuro del campo lo podremos ver seg6n 
la forma como se canal icen los planes del Gobierno -
federal, que ser~ necesariamente pensando en pequeño 
y no hacer cosas enormes como presas gigantescas, o-
1 levar tractores monstruosos a extensas granjas pri
vadas, 

Eso de pensar en pequeño no es la forma com6n
en que piensan los políticos o planeadores de las -
naciones subdesarrolladas. Muchos de el los que pla-
nean la real izaci6n de grandes obras, solamente bus
can monumentos a las estadfsticas y como abrirse pa
so a la historia. 

Otra estrategia de desarrollo rural consisti-
ría en propiciar diferentes clases de fincas cooper~ 
tivas, colectivas o estatales para la explotaci6n. -
~uando se realiza una reforma agraria no deben subdi 
vidirse en granjas pequeñas o en parcelas, las gran
des haciendas o plantaciones que son ya unidades in
tegradas económicamente. Es posible que sea necesa-
rio conservarlas como unidades aón cuando cambie su
forma de propiedad o de dirección 

En estas circunstancias hay buenas razones pa
ra establecer la administraci6n estatal o colectiva, 
ya sea por razones t6cnicas o económicas. Todos los 
sistemas de avance en el medio agropecuario, buscan
la productividad de la tierra. En este campo el ade
lanto m~s importante se debe a la 1 !amada revolución 
verde, basada en técnicas que tienden a introducir -
nuevas variedades de semi 1 la de alto rendimiento, en 
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particular de trigo, maíz y arroz. la· revoluci6n ver 
de ha tenido gran 6xito en Asia, donde en algunos 
países ha ayudé.ido a aumentar en breve p 1 azo 1 as cos~ 
chas·de granos b~sicos. Se ha aumentado r6pidamente
la superficie destinada al cultivo de nuevas semi- -
1 las. La revoluci6n verde ha traído tambi~n algunos
problemas. La uti 1 iraci6n de semi 1 las de alto rendi
miento va acompaRada de factores t6cnicos y habien-
tales (agua de riego, ferti 1 izantes), que suelen es
tar reservados a una clase peque~a y privilegiada de 
agricultores ricos que gracias a el lo pueden acapa-
rar los beneficios derivados de uria mayor producción. 
Por lo comGn los pequeftos agricultores y campesinos
no han adoptado las nuevas variedades. La Revolución 
verde aunque ha aumentado la productividad ha venido 
a agravar la desigualdad de ingresos y a acentuar la 
proletari 1 izaci6n de muchos pequeftos campesinos. 

Uno de los principales objetivos estratégicos
para ~I desarrollo del medio rural es mejorar el - -
aprovechamiento de tierras y a~vas escasas. La falta 
de conciencia en este terreno ha acelerado el agota
miento de la fertilidad de la tierra en muchds paf-
ses. Las ! luvias, las inunduciones de los terrenos, -
arrastran cada año mi 1 Iones de toneladas de tierra -
buena para la agricultura. La inmoderada tala de los 
bos9,ues -ha cambiado 1 os mi croe 1 i mas y fac i 1 i tado 1 a
eros i 6n. 

En otras partes, el desierto avanza sobre los
bosques tropicales o las superficies cultivadas. El
control de la erosión del suelo está relacionada no
solo con t6cnicas agrfcola sino también con I~ orga
nización de la producción y el funcionamiento del 
sistema de tenencia de la tierra. · 
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Todo programa de desarrollo rural que tenga cg 
mo meta mejorar la distribuci6n del ingreso debe 
prestar atenci6n especial a estas cuestiones. 

Para el lo se deberán crear bastantes cooperatl 
vas de mercado, agencias estatales de compra y dis-
tribuci6n y otros mecanismos que den a los producto
res de las zonas áridas un acceso fáci 1 a los merca
dos urbanos e internacionales si es posible. 

En suma, las estrategias de desarrollo deberán 
ser con el objeto de mejorar los niveles de vida de
la poblaci6n de las zonas áridas de México. Ni el 
aumento de la producción, ni siquiera el aumento del 
ingreso monetario, significan necesariamente una me
jora automática en el nivel de vida del campesino en 
términos de bienestar material, al imentaci6n,educa-
ci6n, seguridad, tiempo 1 ibre, salud mental e inte-
graci6n social. Aunque es indudable también que sola 
mente con base en la aljmentaci6n y en la debida edl:! 
cación,podrS una nación como M6xico dar el paso defi 
nitivo hacia· el progreso, que se logrará con el uso: 
adecuado de la tecnología moderna para el mejor aprg 
vechamiento de los recursos naturales. 

Al respecto el Director General de Educaci6n -
Agropecuaria, di6 a conocer las cifras siguientes: 

"La educación en México ha tenido Oltimamente
vital importancia y se ha reducido el analfabetismo
del 66.59% de 1930 a 6.7% en 1975. Se señala que aun 
que parezca s~ncil la la apreciaci6n, es necesario tg 
mar en cuenta el incremento de la poblaci6n, asi co
mo el aumento de las necesidades del individuo. Dice 
que en mi 1 novecientos treinta, la población era de-

..... ,,:;» 
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16,552.000 habitantes, en 1975 M6xico tiene 58mi1 lo 
nes de habitantes. 

Si en 1930 el Gobierno Federal invirtió en la
educaci6n del pueblo 33,221,000 pesos y el presupue~ 
to para la educación del afio de 1975 es de 29,043 mr 
1 Iones de pesos. 

Sefiala que en el 61timo sexenio se ha visto r~ 
<lucida a su mínima expresión el analfabetismo, sati~ 

faciendo en un 97% la educaci6n primaria, así mismo
se ha establecido una red de 900 escuelas de ensefian 
za técnica en todos sus niveles".(13) 

El Ingeniero Manuel Garza Caballero, Director
General de Educaci6n Agropecuaria, al referirse a la 
educaci6n en el campo y a la tarea alfabetizadora dl 
jo que cerca de la mitad de la población de M6xico -
habita en el medio rural. 

La Secretaría de Educación Pública en el pre-
sente r6gimen ha impulsado a sus m6ximas expresiones, 
tanto la educaci6n extraescolar como la escolarizada 
en el campo. 

"Sefiala que se han ampliado los servicios de -
educaci6n a los adultos en todos sus aspectos, incl~ 
yendo la radio enseffanza primaria, la alfabetizaci6n 
y los servicios de educaci6n primaria rural; se han
creado más Escuelas Tecnológicas Agropecuarias de nl 
vel medio básico, medio superior y superior y se im
plantaron programas de apoyo a las escuelas Superio-

(13) Artículo que apareció en el peri6dico el Unive.r. 
sal el 25 de Septiembre de 1975. 
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res de Agricultura y Medicina Veterinaria y Zootec-
n1a. 

SeAal6 también el Ingeniero Manuel Garza Caba
llero que aún no se constituye una naci6n unificada
en la medida que los mexicanos deseamos, porque ni -
siquiera hablamos el mismo idioma. En 1974 se inició 
el Programa Nacional de Castel lanizaci6n, el cual -
abarca 9 estados y a 20 grupos 1 ingüísticos integra
do por m¡s de 50 ni Ros. El método fu' desarrollado-
y experimentado por el Instituto de Investigación e
Integración Social del Estado de Oaxaca".(14) 

Expl ic6 en seguida que el analfabetismo es ata 
cado en dos frentes, a la vez que se atiende a la 
educac i 6n primaria esco 1 ar iza da, 1 o cu a 1 contribuye
a abatir el crecimiento del n6mero de analfabetos, -
se real iza un programa específico de educación de 
adultos con la misma intensidad. 

"Dice que la alfabetización no se concibe como 
un fin en sí mismo, sino como un medio para lograr -
mejores niveles sociales, económicos y culturales. 

En la actualidad los centros de eclucaci6n han
sido substitufdos por centros de educación de adul-
tos y de enseñanza ocupacional. Actualmente trabajan 
192 misiones culturales y 93 brigadas interdiscipl i
narias para el desarrollo rural, con programas de en 
señanza no escolarizada; existen adem~s 50 centros-
coordinadores indigenistas. 

De principios de 1970 hasta agosto de 1975, se 
han contratado 50 mi 1 nuevos maestros federales para 

(14) Nota periodística señalada. 

,. ·:>·' 
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atender la educaci6n primaria. Esta cantidad es la -
cuarta parte de los maestros que había en toda la Re 
pObl ica hasta 1970. 

Indica que más del 60% de los contratos, fu6 -
asignado al medio rural, lo que ha permitido atender 
tanto al crecimiento dcmogr~fico, como aquel los ni-
Ros que en edad escolar pcrmanecian marginados de 
los servicios educativos".(15) 

AOn asf, con el enorme aumento de conocimien-
tos, la educaci6n primaria ya no es suficiente para
tas 6reas rurales en la actualidad. 

Creo que nada beneficia m6s al campesino de 
las Zonas Aridas y de cualquier otro lugar, que el -
conocimiento científico de sus circunstancias pro- -
pias y la posesión de tecnologias que lo ayuden en -
la explotación racional de su medio. 

Es por todo esto que en la presente administr~ 
ci6n gubernamental se inició uno de los más serios -
esfuerzos para extender la educaci6n media a las po
blaciones rurales. 

Así mismo, las Escuelas Tecnol6gicas Agropecu~ 
rias, El Sistema Nacional de Educación de las Cien-
cias del Mar, Las Escuelas Tecnológicas Pesqueras, -
las Normales Rurales y la Escuela Nacional de Capacl 
tación para el Trabajo Agropecuario e Industrial 
completan la red educativa puesta al servicio del 
campo para incorporarlo a la vida socioecon6mica del 
país en una forma definitiva y total. 

(15) Nota periodística señalada. 
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e o N e L u s 1 o N E s 

1.- La superficie de la Rep6bl ica Mexicana es de 
1,967,183.00 Km2 

2.- El área territorial de cultivo en las zonas árl 
das, en tierras que generalmente son de tempo-
ral, es de 15,955,777 Has. 

3.- El área de tierras ocupadas por bosques es de -
255.8 Has. 

4.- La superficie ocupada por la ganadería es de 
68,967.779.4 Has. 

5.- La superficie árida de la República Mexicana e~ 
tá local izada en los estados de: Aguascal ientes 
Baja California, Territorio de Baja California, 
Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Ouer6 
taro, Hidalgo, Nuevo león, Oaxaca, Puebla, San
luis Potosí, Sonora, Tamaul ipas, Tlaxcala y Za
catecas. 

6.-

7.-

8.-

Generalmente en las tierras áridas se produce -
maíz, frijol, sorgo forrajero y de grano, trigo, 
avena, cártamo, haba, alfalfa, cebada, papa, me 
16n, sandf a, etc. 

Tienen las Zonas Aridas 7,513,290.4 Has. de tie 
rras incultas productivas y 7,990,640.3 de im-:
productivas agrfcolamente. 

En los estados de las Zonas Aridas del país, se 
asientan cerca de 20 mi 1 Iones de habitantes. P2 
co más de la mitad de éstos viven en rancherías 
y poblados dentro de las mismas Zonas Ar idas y
el resto en ciudades y poblaciones de regular -
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tama~o. la activi~ad principal de los habitan-
tes de estos lugares es la agricultura, ganade
ría, silvicultura y caza. Del total de la pobl~ 
ci6n de las zonas áridas solamente el 22% es P2 
blación activa. 

9.- Para resolver en parte el problema de la aridez, 
se han elaborado leyes al respecto y se han - -
constituido centros de investigaci6n dependien
tes de las Secretarías de Estado, de las Unive~ 
sidades, Instituto Poi itécnico Nacional, Insti
tuciones Descentra! izadas y Gobiernos de los E~ 
tados. 

10.- De las leyes que hablan respecto al problema de 
la aridez está la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en su artículo 27, la
ley de Conservación del Suelo y el Agua, La ley 
Forestal, ley de Secretarias y Departamentos de 
Estado, Decretos que han creado Comisiones que
están interviniendo en estas zonas y las dispo
s1c1ones estatales al respecto. 

11.- Con todo este material, es licito pedir la apll 
cación exacta y rápida de los ordenamientos le
gales. 

12.- Por la actividad de los organismos señalados se 
ha logrado la concientizaci6n del campesino de
las zonas ~ridas, para obtener su cooperaci6n -
en la construcci6n de presas y aguajes, en la -
electrificaci6n de los poblados y pequeñas ran
cherías, en la mecanización del campo, en la -
construcci6n de pozos profundos para dotarlos -
de agua para riego y para la zona urbana o sea
Para el consumo en el hogar. Se ha logrado en -
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algunos lugares organizarlos en cooperativas o
sociedades económicas productivas. Se ha logra
do alimentarlos mejor. Han recibido m6s aten- -
ci6n educativa en todos los niveles. Se les ha
i ncorporado al régimen del Seguro Social Obliga 
torio en determinados casos, Etc. 

13.- Para superar la labor real izada que considera-
mos positiva en los humanos, debemos sefialar 
que es importante; la dirección adecuada de los 
organismos que intervienen para: 

a).- El uso rac~onal del agua empleando m6todos 
modernos de írrigaci6n. 

b).- Rehabil itaci6n de la tierra, estudiando 
sus características ffsicoqufmicas. 

e).- Util izaci6n de fcrti 1 izantes y semillas 
adecuadas para cada tipo de terreno. 

d).- lntroducci6n de una intensificación de re
forestación con plantas de fáci 1 desarro--
1 lo en estas zonas. 

e).- lntroducci6n de nuevos tipos de árboles 
que conserven la humedad del desierto. 

f).- Utíl izaci6n de la maquinaria adecuada y de 
acuerdo a las posíbi lidades de cada agri-
cultor. 

g}.- Vigilar estrechamente la buena marcha de -
la educaci6n de los habitantes de esas zo
nas. 
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h).- Fomento intenso de la pequefia y mediana •n 
dustria. 

j)~- Estudio y an61 isis para programar una ali
mentaci6n adecuada al habitante de las Zo
nas Aridas. 

Manuel Montenegro Almanza 

Año de 1976. 

i . 
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8 1 B L 1 O G R A f 1 A 

Pequeño larousse Ilustrado. 

Bases legales para el Desarr.ol lo de las Zonas Ar idas. 
Tesis profesional.- Maria Gloria Valdcz L6pez. Méxi
co 1972. 

Revista Mensual de CONASUPO.- Diciembre de 1974 

Boletín del Analista. Edici6n de Conasupo. Marzo de-
1974. 

Revista Mensual de la Compañía Nacional de Subsisten 
cias Populares. Noviembre de 1974. 

Boletín del Analista No. 20 de Conasupo.- Septiembre 
de 1974. 

Boletfn de la Secretaría de Recursos Hidráulicos. T2 
mo 1, México 1970. 

Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal. 

Zonas Aridas del Centro y Noroeste de México. 
l.M.R.N.R. 

Boletín de la Comisi6n Nacional de las Zonas Ar idas. 
Marzo 1973. 
Artículo 27 Constitucional. 

Decreto del 5 de Diciembre de 1970. Crea la CONAZA.
Diario Oficial de la Federaci6n. 

·Ley de Conservación del Suelo y Agua. Ediciones An-
drade 1967. 

Ley Forestal.- Ediciones Andrade. 1967 Tomo l. 



Reglamento de la Ley Forestal. 

Boletrn Informativo de Conaza. Diciembre de 1970. 

Boletín Informativo de Conaza. Diciembre de 1974, 

De un Desierto a un Vergel. Revista de la Semana. 
El Universal por Teodoro Ducach. 
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Nota Periodf P.tica del Universal. 19 de Septiembre de 
1971. 

NuevA Enciclopedia Tem6tica. 

E 1 1srae1 de Hoy. - Moshe Kerem 

Edición del Centro Regional de Ayuda Técnica 

Edición de la Liga de Estados Arabes. 

Mesas Redondas sobre los problemas de las Zonas Ari
das.- Alfonso Contreras Arias. 

Informe Nacional de los E.E.U.U. para la Conferencia 
Latinoamericana para el estudio de las Zonas Aridas. 

Informe Nacional sobre Zonas Ar idas preparado por el 
Comité Peruano para la Conferencia Latinoamericana. 

Informe Nacional de la Conferencia para el estudio -
de las Zonas Aridas de Argentina. 

Conferencia Latinoamericana para el Estudio de las-
Zonas Aridas de Ambrosio González Cortez. 

Boletín de Guanos y Fertilizantes de México.- Mayo -
de 1975. 

Títulos y Operaciones de Crédito.- Raúl Cervantes 
Ahumada.- Tercera Edición 1961. 

Ley de Crédito Agrícola. 
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Decreto del 7 de Julio de 1975.- Diario Oficial do -
la Federaéi6n. 

La política del Crédito Agropecuario en presente se 
xenio. Saez Arroyo José. 

Memoria de labores de la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería 1970-1971. 

Estructuras Agrarias y la Agricultura en México.
Banco Nacional de Comercio Exterior. Mayo 1975. 

Boletín de Bodegas Rurales Conasupo.- Julio de 1972. 

Revista Mañana.- Julio de 1975. 

Ley del Seguro Social. Edici6n del l.M.S.S. 

Boletín de la Asociación Mexicana de la Industria A,!! 
tomotriz de Agosto de 1975. 

Evolución y comportamiento de diez especies de zaca
te sembrado en las Zonas Aridas, S.A. Vol. IV. 

Boletín de Promoción y Divulgación de la Productora
Nacional de Semi 1 las. S.A.G. 

Plantas Medicinales de México.- Ediciones Botas 1969. 

Nota periodística de El Universal. Septiembre de - -
1975. 
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