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PROLOGO: 

La: mayor· parte de la in-formación que contiene 
está investigación -Fué obtenida a través de la 
observación directa en la región. durante un 
periodo aproximado de cinco meseS. En este 
tiempo -Fué posible recorrer varias localidades de 
los estados que integran la región y platicar con 
los campesinos ixtleros-candelilleros, conocer 
los procesos de producción y venta tanto de la 
-fibra de ixtle como de la cera de candelilla, 
conocer las condiciones de bienestar social en 
que se encuentra la población, ::t.l observar sus 
viviendas, su dieta alimenticia, los servicios 
públicos con que cuenta, etc. 

Otra parte importante de la in-Formacidn -Fué 
obtenida a través de entr:ev_istas y d~c;umen~'?s 
o-Ficiales proporcionadas por personcil de - La 
Forestal, F. C. L., y el FIDEHCAN. 

Lo anterior me permitió 
exper'ie~t;:ia -·sumaménte rica' que 
qu_e_::l_!_e_gy~_ '.~_· s~r __ ·-~~ ~tilidad 

-----intere_s-adas- - - -- -ap-0\¡ar - la 
región. 

contar' con una 
deseo compar'tir y 
a otras· personas 
pobT.:i.ci-dn - de ___ la--

RAQUEL VARGAS LARA 



Introducción 

El objetivo del presente trabajo mostrar un 
panorama general de la tendencia que ha seguido la 
política de bienestar social en México y 
particularmente, la política regional que se ha 
aplicado en la región i><tlera candelillera, por lo 
cual, el trabajo constituye un estudio de caso. 

La elección de la región i><tlera-candelillera como· 
objeto de estudio se da debido a que es una zona de 
considerable extensión territorial que alberga a una 
numerosa población· en condiciones de pobreza extrema 
y que por lo tanto, demanda ayuda urgente en materia 
de bienestar social. 

La importancia de la inve•tigaciOn radica en que 
constituye un primer esfuerzo por concentrar todas 
las acciones que ha llevado a cabo el Gobierno 
,.,ex icano para elevar el nivel de vida de sus 
habitantes de la región objeto de estudio. Adem6s de 
actualizar los estudios existentes sobre la región, 
ya que los mas recientes datan de los años eo• s. 

El trabajo hace referencia en particular las 
características de los niveles de bienestar social 
prevalecientes en la. región y a los apoyos· que ha 
recibido a través de la Administración Pública. 



Para el lo se abarcan los sexenios .de los los 
Presidentes Luis Echeverria Alvarez (1970-199.4), -Jcisé 
López Portillo (1976-1982), Miguel de la Madrid 
Hurtado (1982-1988) y Tinalmente Carlos··. Salinas.:·de-c
Gortari (1989-19941. 

El marco de trabajo se sita.a en contemplar a una 
pol {ti ca de bienestar social acorde a un Estado de 
corte neoliberal, por lo cual se analizan los 
elementos que caracterizan a este tipo de Estado en 
el caso de Estado Mexicano.· Entre estos elementos 
destaca el Programa Nacional de Solidaridad, el cual 
es ampliamente analizado, en este entorno regional •• 

La idea de realizar el presente trabajo aurge en 
respuesta la preocupación de ver Tinalmente 
concretado un programa diseñado por el Gobierno 
Federal que sea acorde a la problem4tica que enTrenta 
la región. 

El trabajo se compone de 4 capítulos; el primero 
constituye un breve esbozo de la l:í:nea que ha seguido 
la política de bienestar &ocial durante los sexenios 
señalados. 

El segundo cap i'.tulo introduce al objeto de estudio 
del caso al señalar un breve diagnostico de la región 
ixtlera- candelillera. 



,_ .. ___ ,_ _,_._ ._, 

El te;ce~ ~a¡Jit.;io·~e(c~I.3en °~a descripción. d~ las 
t nst i tuc:i_~>nes_-,>c: ~Ue.-_·_J~~'stór~.~-é:~_~erj~~:·::-~~~-:-·ilpoya~~ <.: ~ ·. · la 

_ regi,dJl · -~-~?iante 'progtama.s~ d':~~~-feíiSstilr, Socya1-.-- - - -· 
.-.:. 

El Cuarto-- capítulo constituye una recopilación· y 
re~lexión de los programas que se han aplicado en la 
regidn desde la. administración del Presidente Luis 
Ec:heverria Alvárez hasta los ~ue se encuentran 
actualmente en operación c:on la Administración del 
Presidente Carlos Salinas de Gortari. 

Finalmente, las conclusiones esboza una 
propuesta a considerarse e.n la elaboración de 
posteriores programas de desarrollo de la región. 

El trabajo analiza la actuación de la administración 
pública a través de sus 1nstituc;iones en una- región 
especí-fic;a. Además, se analiza una de sus func1one5 
principales, es decir, el brindar bienestar social a 
la población. 



Marco Teór_ico 

Para _hablar del Estado de Bienestar es necesario 
conocer sus antecedentes y su definición; este tipo 
de estado tiene su origen en la Europa del siglo XIX 
y-principios del siglo XX. 

Surge en economías que se rigen por un capitalismo en 
un estadio avanzado, y que por lo tanto se 
caracteri.:an por contar con una clase obrera que 
pugna por la lucha de clases sociales en la bósqueda 
de conquistas sociales, económicas y políticas. Su 
aparición se distingue también en países que 
presentan condiciones po'Sbélicas. Surge bajo estas 
condiciones porque funciona como solución política a 
contra.dicciones sociales. 

11 El Estado de Bienestar llego a concebirse como un 
estabilizador interno de tipo económico y político 
que ayudaba a regenerar las Tuerzas del crecimiento 
económico y evitaba que la economía cayese en 
espirales descendentes hacia pro-fundas recesiones". 
( 1l 

En concreto, se de-fine al Estado de Bienestar como al 
"conjunto de medidas e instituciones en materia de 
servicios y de seguridades tiociales". <2> Este 
estado me caracteriza por proporcionar a la sociedad 
niveles mínimos indispensables de educación, 
servicios sanitarios, etc. Se basa en el supuesto de 
que al asegurar estos niveles mínimos •umentará la 
producción de manera rentable y aumentará' así la 
riqueza de un país; por lo tanto, incrementa los 
11 medios de resistencia" di&ponibles para grupos 
sociales en su intento por minimi.:ar los eTectos 
eKplotadores del control capitalista sobre los medios 
de producción. Asimifimo, "-fortalece el potencial 
obrero de resistencia ante el control del CApital, de 
este modo las relaciones eKplotadoras de producción 
coexisten con mayores posibilidades de resistir, 
escapar y mitigar la explotacion". (31 

(1) Alonso, Jorge <Coord.) El Nuevo Estado MeKicano. 
en: Estado y Economía Vol. I, 1992, p. 9 
<2> 0-f-fe, Clc .• uss. Contradicciones en el Estado de 
Bienestar. 1990, p. 137 
(3) Arguedas. Sol. Social democracia y A.L. 1984, p. 
66 



Sin embargo, este estado al evolucionar, entra en una 
Tase de crisiw al crear •l mismo sus contradicciones. 
El estado se va "sobrecargando 11 sistem4ticamente de 
eMigencias que no es capaz de satisi=•cer. Ti•nde por· 
si mismo a volverse exceaivo al intervenir cada vaz 
m•• en la sociedad, su tamaño y poder cracen 
deamesuradam•nte. 

Cuando lo anterior sucede, el estado entra en crisis, 
declarándose incapaz de desempaRar la Tuncidn de 
asumir y superar las contradic:c:ionea en una aociedad 
capitaliata avanzada• función para la cual -fue 
creado. 

Esta crisis e;e manifiesta a través de la aparicidn de 
vario• •lamentos, entra los más importantes destacan 
la pérdida de la lealtad de masas, los problema• de 
tipo Tiscal y el -fracaso de la plani-fic:acidn. 

Respecta a la pérdida de la lealtad da masas, éste es 
uno de los -factores que condiciona la existencia del 
aatado de bienest&r y •e entiende como "un r"ecurso 
r•gulador, co•o la c:•pacidad de las estructuras, 
proc•aos y resultados del sistema politico
administrativo pat'"a ser auténticamente aceptado". C4> 

Al encontrarse el estado de biene&tar en la -Fase de 
crisis,. la lealtad de masas a un sistema de poder 
•dministr•tivo y político baje · condiciones 
capitalistas de bienesta~ tiende a desintegrarse 
u~ actitud d11 deseen-Fianza al sistema político. 

Ahora bien, en relación al segundo elemento, se tiene 
que el eetado de bienestar enfrenta problemas 
Tisceles ya que los gastos póblicos tiendan a 
desbordar" los ingresos pllbl ices debido a la continua 
eKpansidn de los presupuestos estatal•s, de enormes 
subsidios a la investigación y al desarrollo y de un 
continuo encarecimiento d&t gastos sociales ta.les como 
salud, transporte, etc. 

<4> 0-F-Fe, Clauss, 1990, p. 22 



Finalmente, respecta los fracasos de la 
planificación, se encuentra que el estado comien2a a 
tener un exceso de fracasos y resultados no 
planificados. la planificación se ve continuamente 
presionada por fuerzas sociales y políticas, en gran 
medida por formas de resistencia organizada al poder 
estatal, hasta llegar al grado en que la eficacia de 
las políticas del estado va dependiendo cada vez más 
de campromisos informales entre planificadores 
estatales y élites de poderosos grupos sociales de 
inter•a. 

-Todos esto11 ·elementos c¡iracterizan · a un astado dm 
bienestar en crisis; ante esta situación la acción a 
tomar para evitar la desaparición del estado da 
bienestar as la erradicacion de la atenc\dn social. 
Sin embargo, exi•te la tendencia del liberalismo 
social que adopta una posición un tanto moderada y 
propone un estado en el cual no &e erradica· del todo 
la atención social ni se limita •1 estado a la 
protección de la ley y del orden publ ice, tal y como 
lo proponen la.s tendencias liberala~J en 
contraposición propone la exi•tencia de· un estado 
abierto a la participación de los ciudadanos y a 
movimientos sociales que animen al individuo, además 
a la.s empresaw y a lo!:i grupos, asimismo que garantice 
plenos derechos a la ciudadanía. Esta concepción de 
estado intenta también "desbloquear al sistama 
político para que no •ea el rec•ptor de todas l&& 
demandas que emanan desde la sociedad". (5) 

Al analizar este esquema d• evolución del Estado de 
Bienestar en el estado mexicano encontramos que el 
estado mexicano ha suTrido a lo largo de la historia 
numerosas transforma.e ionesi en la d&cada de los años 
cchenta inicia un proceso de transición importante, 
ºen esta época se tt·an•formaron nuestroa reTerentes 
básicos; ee modi-fic:Ó sustancialmente la idea y el 
espesor del estado mexicano, la utopía de Justicia y 
bienestar quedo sepultada bajo los escombro& de una 
severa crisis''• (6) 

(5) Alonso, Jorge <Coord.) Vol. I, 1992, p.23 
(6) Ib:Ldem. Vol. II. p. 245 



En esta etapa, bajo el gobierno del presidente Miguel 
de la Madrid Hurtado •• da una pol:ltica· que centra 
•U• objetivos en 11 la decisión estatal de abandonar •l 
prot•ccionismo para abrir la econom:La a la 
compatancia internacional, de orientar todos los 
esfuerzos • la conquista del mercado externo, de 
•><portar más manufacturag que materias primas, 
tambittn sa hizo evid•nte la decissidn de .fortalecer la 
inversidn privada como motor del de5arrollo 
<reprivatizando empre•o.s publ teas, atrayendo 
inversión extranjera e incantivando la confianza y la 
inversidn de los capital•& nacionales fugados". C7> 

Es an •sta etapa en donde se inicio el proceso de 
int•Qración de la •conom:(a nacional a la economía 
estadounidense. "las A.reas de d11cisidn propias del 
••tado pasaren al Fondo f'tonetario Internacional CFMI> 
y al Banco Mundial". CB> Se inició un esquema que 
propicia bienestar para uno• cuanto11 y produce una 
~aran pobreza para la• maycrí:as. 

Esta. linea gubernamental encuentra su continuidad con 
el gobierno de Sal inaa dll' Gortari deade el memento 
en que did inicio au campaRa por la Presidencia de la 
RepO.bl ica, en aquel entonces afirmaba qua de qu•da.r 
en lugar de Migu•l de la Madrid Hurtado proseguiría 
con el proyecto económico impulsado dead• 1982. 

"El pr••idente Salinas, esgrimiendo continuamentlil el 
a.rgumento de 1• nu•v., situación econdmica 
internacional que reta a M•Mtco de c•r• al futuro, .ha 
aplicado inflexiblemente los principios económicos 
neoliberales; dAndo con ello continuidad a las 
ori•ntaciones d11 Miguel de la Ma.drid Hurtado". (9) 

(7) Ibídem. Vol. l. p.33 
(8) Ibídem. Vol. II. p.245 
(9) Ibídem. pag. 117. 



Sin embargo, Salinas de Gortari se ha en.frentado a 
una situacidn política sumamente di-f:ícil, ya que no 
tan •ola hil heredado del sexenio anterior la linea 
polftica a •eguir, sino también •l repudio hacia ella 
y las consecuencias de •u aplicacidna entre ellas iie 
puede mencionar que el llevilr a cabo una pol:Ltica 
neoliberill que ha tenido por objetivo "•l sustituir 
al estado •urgido de la revolucidn me>cicana por uno 
111as inoderno ha provocado unil crisis del sistema 
pal :i'.tico que ha ocasionado el desgajamiento de 
importantes contin1¡1entes sociales de las estructuras 
d• control. < 10> 

La sacudida que aufrio al régimen en la& elecciones 
pre&idencialas de 1988 •s tan solo un indicio da la 
recampoaicidn que auofre actualmente la &ociedad. La 
Justificacidn de Salinas ante todo esto, •s su 
planteamiento acerca A la modernización y d• la 
n•ceaidad de una profunda reforma del e&tado que 
provi•ne de arriba, pero en respuesta a un• demanda 
popular "la propuesta sal inista de la reforma del 
a&t•do se inscribe •n la ur1¡1encia de una 
modernización entendida como nece&idad de cambio de 
modelo da desarrollo ante el agotamianto d•l anterior 
con la mira puesta en no quedarse rez•gado de la• 
r•pida& trans-formacionaa qu11 ocurren •n el plano 
internacion•l. •• trilita d• un estado qu• sin haber 
p•rdtdo su relativa autonomía sigue lo& dictados de 
un pui!í;ado de poderosos ca.pitalistas, erigiendo nuevos 
dogma& seglln los cuales es el (mico camino par• 
••lva1¡1uardar la nueva -fase de desarrollo 
capitalista". C11) 



E•t.a pol{tica neoliberal adoptada para haC:er frente a 
la crisi& económica ha a'fectado al e•tado mexicano 
con la ccn&acu•nte pérdida. de legitimidad del 
réQimen. Esta problem~tic:a &e ha visto re-fleje.da 
principalmente en el partido hegemónico, •l ·cual •• 
ha vi•to debi l tt.ado hasta 1 leoar al Qr&do d• 
conv•rtirs• en un instrumento presidencial muy poco 
•Ti CAZ· 

Anta ••ta situacidn la e•trAtegia Adoptad• por 
Salinas de Gartari para mantener la paz •acial y 
l•Qitimar A su réQimen ha conetituido en d•sArrollar 
una pol,tica •octal .fuert• qu• borra la huella d• las 
•lecciones •TectuadAS en 1988 y r•nueve la imagen de 
un partido oficial ftt.ariorado. "A Salinas le ti.a 
costado adquirir cierta l•c;¡ittmidad can base en una 
•Mc•siva propaganda creadora de t .. Q•n tntern• y 
sobre todo •Ktarna y con alQuna• 1nedidas encaminadas 
a aminorar al repudio 11

• (12) 

1101 Jb&d•"'· Vol. 1. p. :se 
( l1 l lb!d•m• paQ. 36 
112) JbldaOI. paQ. ~2. 



"Por el lo el gobierno de Salinas no ha escatimado . 
esfuerzos ni gastos para llevar a cabo una vasta 
campaRa de publicidad que pretende hacer creer a· la 
opinión publica nacional • internacional, por una 
parte que al PRI sigue &iendo el partido hegemónico, 
y por la otra que va a re~ormarse para convertirse en 
un pil.rtido democr~tico". < 13) 

Desde •l momento en que Salinas de Gortari asumtci la 
Pra11idencia de la Repóblica ha pue•to un ••pecial 
cuidado en la tarea. de mejorar l• imagen de su 
gobierno tanto al interior como al e~terior del pais. 
para ello ha utilizado recursos en a.bundancia y ha 
•chado mano de las técnicas mas moderna& para 
difundir una imagen que proyecta "un gobierno que ha 
;a.nado la. simp•tía y la confianza del pueblo por su 
decisión política y 5U eficacia en la consecucidn de 
sus meta•; a un gobierno que ha conseguido que la 
comunidad internacional vuelv& a respetar a MéKico y 
a tener confianza en su estabilidad política y 
con•istencia econdmica". < 14) 

V para lograr ••te di-f:íci 1 rato nace el Programa 
N•cional· de Solidaridad como un tn•truml!'ft~ 13elitico 
del Gobierno de l•. Rap(lbltca, al cual ae le· ha 
d•atinado para &u operacidn un porcentaje de recurso• 
sin precedente!SJ de acu&rdo a datos oficiale5 el 
PRDNASOL opero' en 1989 can un presupuesto d& 1. 640 
billones de pesos, en 1990 con 3.6b7 billones, en 
1991 con 5.117 y para 1992 se le asignaron b.800 
billones de pesos, to cual repre•enta el 1.1., el 
1.5, el 2. 2. y el 47. respectivamente, del totAl del 
presupuesto del gobierno fed•r•l ejercido en estos 4 
a~os. <1:5) No obsta1a;e lo anterior, este progrAma ha 
conatttutdo un paliativo a la pobreza generada por la 
pol,tica. econdmica, yil que tan solo brinda apoyoa que 
atenúen las condicionee de vida de la poblacidn que 
vive inmersa en la pobreza eKtrema. 

<13> lbldem. pag. 2b0 
<14) lbldem. pag. 24b 
<1~> Presupuesto de Egresos de la FederaciOn, 1992, 
p. 45. 
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L~ :-fU~-~~·ón 1:·d~'í::·p\;og-~ama es otra, ya que cuenta con un 
contenido- pOlítico: sumamente complejo, constituye el 
sopo-r:te-ic.'qu~ ''.ha 0 permitido a Salinas seguir adelante 

::-co.n:C.'.;sU_-~"pr:oxec_t~_- de estado neol iberal reestructurando 
la:economia·sin la necesidad de implantar una re~orma 
polít.ica. _Es un paliativo al que se recurre para 
mitigar .:el descontento social, ya que desvía la 

· atei:tción .· pÚbl ica hacia un programa que prepare iona 
bene-ficios de bienestar a grupos populares a-fectados 
pOr--·1a 0 pobt·eza. En este sentido el PRONASOL merece 
el _-crédito de ser un instrumento no represivo que 
-facilita la introducción al país del nuevo sistema 
económico. Funje como tranquilizador social que 
cataliza el descontento de una población que se ve 
cada vez más empobrecida a consecuencia de la 
aplicación de la política económica adoptada por 
Salinas. 

En suma. el PRONASOL es un instrumento diseñado para 
alcanzar los siguientes objetivos: 

~!~t~~~~f:r 1:
1 ry~:!~ s:~;~~~t: ;;s;:~~-f;~::i~~~n~1m~~~: 

de su _intervenció~.; e~:.,;,i:::l co':lt~xto de_ una es~rategia 
de _re-forma neo~ ibe;tr~_l.. ·-:' 

-2)_-~0iluir:~ei-~p~'ter'Ci'.~(-~~~_i~~-n·t~':'t~-·~~~ial a través de 
subsidios selectivos.·--- ·, ---~.----- - o------

:. : . ·_. _.::r -~ -· .. ~ .... ~ -
!3) Fortalec.':~:.al p~rtido hegemónico 11 .<16) 

Para· fograt- ·eSte tercer objetivo, el gobierne de la 
repúbliCa ha canalizado recursos vía PRONASOL al PRI 
con el objete de que este ci.dquiera, elasticidad y 
permanezca ·en el poder; constituye una estrategia 
para que se proporcione al PRI un espacio que le 
permita re-formarse a si mismo. 

( 16) Or-esser, Denisse, Neopopul is Solutions to 
Neol1beral Problems. 1992, p. 5 



Por- otr,a -,::i~r~e··~ ~e-1 _ pro_grama opera en un ámbito 
restringi_do:-=--)'.': 0 -s~_~e~tivo._ ".J-f..-ece· una bene-ficio muy 
sel~ctivc:i que:_ lE! .sir.ve_ al_ regimen de coartada para el 
abandono: -de·--. ros derechos sociales c:olect ivos. "se 
atiend_en ._· s~pet::fici~lmente los problemas mientras se 
oc:ulta_,y-.calla lo.-fundamental, es decir, los e-fec:tos 
nocivos· de la política económica y las consecuencias 
de -!Os -·acuerdos- con- los núcleos de poder -financiero 

.internacional para las mayorías" <17> 

Esta selectividad se ha dado en base al grado de 
pérdida de terreno con que ha su-frido el PRI, es 
decir, priorizando aquellos sectores de la sociedad 
en donde se registró el mayor rechazo del PRI durante 
las elecciones de 1988, y en donde st:! ha -Fortalecido 
algón partido de oposic1on, principalmente el PRO. 
"Esperando recuperar las bases perdidas del PRI, la 
administración de Salinas canaliza recursos públicos 
a grupos seleccionados a travt:!s del PRONASOL".<18) 

En el caso de la región que se estudia en este 
trabajo, y que comprende los estados de Coahui la~ 
Nuevo León, San Luis Potosí. Tamaulipas y Zacatecas~ 
el Gobierno da la República ha centrado su atención 
con carácter prioritar·io a través del PRONASOL para 
recuperar el terreno perdido y mantener la 
estabilidad política principalmente en los estados de 
Tamaul ipas y San Luis Potosí. 

En Tamaul ipas el Gobierno del Estado con. Amér ice 
Villareal al -frente, atraviesa por una situación 
polit1ca di'fícil debido al descontento de la 
población que.lo acu~a de ineptitud y corrupción. 

(17) Alonso, :·Jorge <~oord. >, Vol. I~ 1992, p. 37 
( 18) Oresser, · Den1sse,. 1992, p. 7 



. ·> .. <><> .... · ... ·?:·•····· - E~ -S~n.~L,uis_-~ot·~~-í_:~~::-;~-~}~~~:~·:i'ó·~·- es_ :O.~n:~·--~á~ _di~ícil·. y 
es . ma·s-,··--rep·resentattva.·-.y,, -de·,-, ~«:1a -- selectividad del 
PRONAspL:. e '''

0
'.; 

~n.'es:t·e)'_B~t-ad~;--~f~J~.t~~-~,~~~~-~(~-1eCciOOes de 1999 se dio 
la·-.a~ianza-·:,de.-·do,'s·.--_partidos:>·fuertes ··de oposición, el 
PAN :_-y el/ FRD _,--para· .. · pasturar. a la gobernatura del 
estcida·_~--·a1>~·or:_: ·:_ NaVáº. · Martínez, -Fundador del Frente 

_<;:i_vi_C:_C?_-. ~-c:JtD~~-n~_;_ · .. s~l íendo _avante de la contienda 
electora1·,e1 Lic. Fausto Zapata Loredo, candidato del 
partido ·.oficial, con el consecuente descontento 
&acial.. Al tomar posesidn .. de la gobernatura Fausto 
ZiÍpata se en-frente a un fuerte movimiento de 
resistencia civi 1, y t=i nalmente se vio obligado a 
solicitar una licencia al Congreso del Estado para 
abandonar temporalmente su cargo. En consecuencia -fue 
designado Gobernador interino el lng. Gonzalo 
Martinez Corbalá cuyo objetivo era reestablecer la 
estabilidad política y convocar a nuevas elecciones 
para 1993. 

A partir de la designacicin de Martina:: Corbalá, la 
administración de Salinas ha canal i::ado de manera 
prioritaria recursos y .atención al estado a través 
del PRONASOL establee iendo un programa de desarrollo 
integral con el objeto de fortalecer al gobierno 
estatal y de recuperar el terreno perdido del PRI. 
Este programa es el Programa de Desarrollo Regional 
de la Huasteca Potosina 1992/1994. 

El programa opera en la Huasteca Potosi na que se 
ubica al sureste de la entidad y limita con Hidalgo, 
Tamaul ipas y Veract·uz, con una extensión territorial 
de 10 mil 328 km2. Abarca 18 municipios y atiende a 
una población de 582 mil 34:5 habitantes distribuidos 
en 2 mil 320 localidades. 

"La estrategia del programa se orienta a lograr la 
modernización de la base económica regional, la 
consolidación y ampliación de su inTraestructura y el 
-fortalecimiento de los serv1c1os sociales y 
comunitarios''• (19) 

(19) ConseJo Consultivo del PRONASOL. Solidaridad a 
Debate. 1991, p. 95 
<20) Oresser, Denisse, 1992, p. :S 
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Entre.· sus_.;'objetivcs ger:ierales se _encuentran la'!i 
siguientes::_: 

-·- " 

a) Elevar·e1·,n1vel- de vida de las habitantes mediante 
p~oyectos .-..:_prCu:iuctivos generadores de empleos y 
creación y.·_:_'a"mpliac~ón ~e ~~.fraestructura social y de 
apoyo. - , 

b> Fortalecer la concertacidn entre el aec:tor privado 
y .el- ._social, para generar las condiciones que 
wustenten el mejoramiento del bienestar Gocial y 
articular los proyectos de in-fraestructura de apoyo 
c:on los programas productivos. 

e> Apoyar el potencial de recursos de la regiones con 
el impul&o a ta participación organizada para 
incrementar la producción y la productividad. 

Este ejemplo muestra claramente la manera en que ha 
actuado el PRONASOL para recuperar el terreno perdido 
y mantener la paz social en estados donde partidos da 
oposición se han fortalecido: programas similares se 
han llevado a cabo en estados como Guerrero, Oaxaca, 
Veracruz, Coahuila, Durango y Estado de México. 

"Las autoridades del PRONASOL iniciaron programas de 
desarrollo en regiones donde el PRI perdió ante el 
PRO en 1988" <21l 

(21> Dresser, Denisse, 199:?, p. 5 
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Co~o::.!'.'e puede apreciar, del gobierno de De la Madrid 
al-c-.d~-- Salinas -de Gortari se ha dado un proceso de 

- transición ·de un estado de bienestar a un estado 
neoliber:'al en el cual se encuentran presentes todos 
los elementos que se mene ionaban en un inicio y que 
caracteri•an a un estado de bienestar en crisis. Así 
pues, se mencionaba fundamentalmente a la pérdida de 
la lealtad de masas, la cual podemos entender en el 
caso mexicano como la pérdida de legitimidad al 
régimen y al sistema presidencialista que encuentra 
su característica más fuerte en el partido 
hegemónico 11 1 lamese PRI, el cual encuentra 
actualmente resquebrajado. 

Por otra parte, se señalaba a los problemas fiscales 
como otro factor que caracteriza a un estado de 
bienestar en crisis, al respecto basta mencionar que 
desde el gobierno de De la Madrid con el cual se 
inicia una fuerte relli\ción de dependencia con el 
Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, así 
como un proceso de integración a la economía 
estadounidense y que ha tenido continuidad con 
Salinas de Gortari, el país ha enfrentado fuertes 
problemas fiscales. 

Finalmente, respecto al Último elemento señalado, el 
relativo a los fracasos en la planificación, se puede 
a-firmar que desde el seNenio de De la Madrid y 
durante el actual se han dado fracasos en la 
planificación debido a que las pal íticas del estado 
han dependido cada vez más de compromisos con las 
élites de poderosos grupos de interés, tanto internos 
como externos. 

El gobierno sal inista se apoya aun en un estado donde 
el presidencialismo continua siendo la caracteristica 
fundamental, que busca su -fortalecimiento apoyandose 
en el Pf;:ONASOL con el objeto de salvaguardar el 
sistema de partido de estado que le pet111il:a contener 
el descontento social del pueblo mexicano con la 
esperanza de que las medidas economíc:as propiciaran 
una nueva situación de crecimiento económico que 
d1stensione la presión política que ejercen los 
eJ.:cluidos. 
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El Bienestar Social •n MéKico 

El concepto de biene•tar social varia de un pais a 
otro, par-a el Cilso da Mtncico •• habla dtt bienestar 
social al referir·se a 11 la atención a la salud, la 
pravlstdn de agua , de •lactricidad y tierra• para 
alaJamiento a la población de .baJas inQre•o•º· (1) 

Para a analizar el co~portamiento 
social en M6xico un indicador 
Tundamental es el porcentaje del 
a•it¡lnado al a•ctor socia.l. 

del desarrollo 
da importancia 

gasto publ ice 

Las e ii=ra• muestran que de los aPio• 70' • a los 90' a 
el presupuesto destinado dal gasto publico en materia 
da bieneatar social se ha incramentado 
austancialmente, ya qu• el sector desarrollo social 
vié incrementado su presupue&to entra 1970 y 1982 de 
2'5 mi 1 cni l lonws de p•soa a. cerca et. 760 mil mil lonea 
de pesos, y r11ás alln a 4 billones :SOO •il •illonea en 
1996. (2) 

L.as ci-fram anterior•& demuestran que el ga•to del 
bienestar social ha aumentada con•id•rablemente •n 
término& reales d••cfe comienzo• de loa arlo• 70's; lo 
cual ha permitido extender la cobertura. 
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~1n· __ ef!1b~rgo~_ a peSar _de _que entt-e:.-_-1970; y---1902· ia· 
propO-rcidn del gasto publ_ico _general·. se_. quintup) icó, 

- en-' relación'. a és~e- :ta propor:ci6!1 ___ ~~~-;"'"~est_iriado_>~-1 
·~"gast-o-~---,soc-ial=-:._ tan - solo se =tripl i_co - y -continuó 
~~;~g~i.7~fose a c:e!"ca ,di::tl d~b_le de ~a .c:_~-f_ra·; __ p~se: de 

- ·-: 
-o'.o-_--

-'~En=:~p~-~p-cir~·iº~-n -~a:-~ ~~~to-· ~¿·~1 i-~~:---~~~ .. ~- ~~-~ª~-~~i ~-? s~~·ia.1_, 
-·declinó -.. 0 de 0 =- u_n -: pr_o~edio-- de -~25'l.;'\:e~'_~:.e~ 0::~-r.eg(~en- ·de·: 

-: Echever.r:Ca~. ·:a cer!=a del·· 18_~ con ·,e_l __ ·~r.~~idente · López· 

~~~;~~~~u~i·:J~:l l'l. f'.l~ra~te __ .~1 "~~é_gimel)f-.~ª !1.~:~'-!~!· de·._·1a 

' '. ,,;? . ·.· .. ; . .. . . . . .; ')~ ·~~~ .. 
- Le_. a.íite:~iÍ:J·r ... d~mue;tra .que. a pesar.: de·.,:habe~ · e'xisti dC 
.un: incr~emento. real del presupuesto .. destinado .al 
s~ct_or--·~;s':=>~·ial · entre 1970- -ºY- 1982, ~a imp~rtam:ia 
asig_nada __ a ._dicho sec:tor se vid. disminuida desde .1982 

· :como··c:onsecuencia de la crisis económica en que c:ayd 
el -país, la cual requería que las acciones 
Pl"."ioritarias. se enTocaran a abatir los· problemas ·que 
l~·crtsis traía consigo, tales como la inTlacidn, la 
carencia - de_ trabajo y principalmente el ~lt!=>_ costo 

-~del,--servicio-=de--la' deuda.-- -· --~-- -- -- · -· - - - -- - -

Durante· el sexe_nio_ del presidente Luis.·_ Ec:he:ver:r:ia 
<1970-1976>, .'el: presupuesto des_tinado a~ gasto:social 
Tue_;_':de -~·.lo~· más ,:altos :.dentro del ~as't;o·; pdbl.~co~:-~ªl 
sect_~r---.;~.-t:o~:en:to .... ?oc;al". ocupó el segund~. lug~r - en 
~~po~t~_r:i,c:_ia_ :y_-po_r:: lo_ tanto _gozd de ll!'l e_norme aumento. 

' '·-~-» ·,:' ~~;:~(.)(f;<: 

; 7~j~:~w-~~~1:.~~~~~-~~_T~;f~:¡··Í ~-:¡e~~ .de 
._Mé~_ic;o_~''"l-9:!3~~-~:~p ._20,.~-'" -·· · 
d2>- Ibídem. 'p~ 28 
(3) ··Ibídem. p·. 223 

Bienestar Social en 

lQ 
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;~~k-~~~rei:--1;.ra!:°onod::i'.a ª~~~~~~al el y ~a:':.1 e~~~t~reóde~ 
revi tal fzó un gran nó.mero de empresas estatales en 
los- campos- -de la· producción, la distribucidn y la 
bene-Ficencia; su objetivo se centraba en desviar la 
dirección _de la. economía, apartándola del modelo de 
11 desarrollo estabilizador" hacia un "desarrollo 
compartido", con tal -fin promovió la mayor 
participación e intervención del estado . en el 
desarrol 10 · econdmic:o, introdujo re-formas -fiscales y, 
cred agencias--de bienestar y desarrollo que ayudaron 
a redistribuir algunos de los bene-ficios del 
crecimiento .. 

El motivo que l levd a Echoverria a real izar todas 
estas acciones, radicaba en que c:onoc:i'.a la inquietud 
social de -finales de los arios sesenta y los enormes 
problemas de bienestar social, y por lo tanto 
consideraba que la provisión de bienestar social 
representaba en ese momento un medio -fundamental para 
aliviar la presión; en este Sentido, la función del 
bienestar social consistid en mantener el control 
social .. 

En el c:aso del presidente José López Portillo <1976-
1982), durante su gobierno se inicio el declinar del 
sector desarrollo social; lo anterior debido a que en 
esta etapa la prioridad consintió en madi-ficar el 
equilibrio político de mane1·a tal que per·mitiera 
restaurar la con-fianza y capitali2ar la explotación 
de recursos petroleros para el desarrollo nacional .. 

Sin embargo, a partir de 1978, los intereses y el 
pago de la deuda consumieron más de la mitad de los 
ingresos de divisas, por lo cual el sector social 
paso a un segundo plano. la prioridad asignada al 
bienestar social se redujo considerablemente durante 
el auge económico de -finales de los setenta, lo c:ual 
indicaba al parecer, que el pleno empleo y ol al za de 
salarios hac:ían menos urgt?nte la necesidad del 
desarrollo social. 
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Durante la administracidn del presidente Miguel de la 
Madrid C19S2-1988l, el &ector desarrollo &ocial 
perdid aún más terreno que durante el seMenio 
anterior; en este periodo se redujo considerablemente 
1• prapor:ión del gasto dedicado al de•arrollo sociat 
como consecuencia de la crisis económica por la· que 
.. tr.-.vesaba el p.a:Cs, la cual se agudiza durante asta 
etapa, tray•ndo como re•ultado que la prioridad de la 
política gubernamental se enfocara al alto pago del 
aervicio de la deuda. No obstante, cabe destacar que 
-entre 1986. y· 1qe7 se emprendio un programa de 
reconstrucción en gr•n escala tras el terremoto de 
1985, el cual se reflejo como un aumento consider•ble 
en materia de gasto social. 

El siguiente cuadro muestra la reducción que sufrió 
el gaste publico entre 1981 y 1988 en los renglones 
del gasto social r 

CUADRO 1 
GASTO PUBLICO DE 1 '181 A 1 '1BB 
CPorcentajas respecte al PIB> 

TOTAL INl/ERSIDN 
1'181 1988 1981 1988 

Gasto Público 33.8 19.8 11.2 4.2 
Desarrollo 
Regional 1.'1 0.4 1.4 0.2 
Desarrollo 
Rural 3.0 O.b 2.4 0.2 
Sector Social 7,3 3.2 3;3 0.3 
Transportes y 
Comunicaciones 1.9 O.B o;s 
Electricidad 1.9 1.1 o.e 

Fuente: Consejo Consultivo del Programa Nacional de 
Solidaridad ºEl Combate a la' Pobreza: Lineamientoss 
Programáticos". p. 25 



Durante el sexenio del presidente Salinas de Gortari, 
la linea gubernamental ha consistido en llevar 
adelante la rec:uperación economic:a y en la necesidad 
de impulsar el bienestar social para compensar 
algunos de los e-factos adversos de los programas de 
austeridad del sexenio anterior y el agudo declinar 
de los salarios reales. en este sentido, Salinas de 
Gortari se ha visto -Fuertemente presionado por el 
partido que lo llevo al poder pa1·a otorgar bienestar 
social en Terma partidaria con objeto de recuperar el 
apoyo electoral y contener la inquietud social. esto 
ha sido imperativo para que el gobierno recupere el 
terreno político perdido durante 1988. 

Por tal "motivo ha centrado su' política de desarrollo 
social en el Tortalec:imiento del mismo y de sus 
instituciones; y para lograr este objetivo el gasto 
social se ha incrementado considerablemente desde 
1989, actualmente cuenta con un crecimiento acumulado 
que asciende al 41. 7'l.. (4) 

El siguiente cuadro muestra el crecimiento del gasto 
social: - -

(4) --Consejo-'°Consultivo del PRONASOL, -"Solidaridad a 
Debate"- 1991,. P·. 102 
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CUADRO 2 
RECURSOS DESTINADOS AL SECTOR DESl\RROLLO SOCIAL 

FUENTE: 

DE 1989 A 1992 

(PORCENTAJES RESPECTO AL TOTAL DE CADA AAO), 

Cuadro elaborado con datos obtenido~ d~l P;redu~u:~sto i~e' 
Egresos de la Federación correspondiente a .'c~da · ·~~~- , 

', 
.... 
00 
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De 1939 a 1992 la mas alta prioridad presupuestal se 
ha-·asignado al gasto social. entre 1989 y 1991 el 
gaste público del sector desarrollo social se 
incremento a un 41 .. 4i'. real. para 1992 se plantea un 
incrementé adicional en términos reales del 17.Bi'.; 
así, en los cuatro a~os, desde 1989 se habrá 
incrementado el gasto en desarrollo social en 66. 5'l. 
en términos reales. <5> 

Con el objeto de hacer compatible la respuesta a las 
demandas de bienestar de la población con la creación 
de in.fraeatructura acorde a las necesidades de 
desarrollo y con la política de control de gasto 
pÚbl ice, se ha transTot·mado la estructura del gasto 
programable. C6), ello· ha permitido que de'.iide 1909 el 
porcentaje del gasto programable destinado al uec:tor 
desarrollo social pasara de representar el 33.0'l. en 
1988 a un 45.5'1. estimado para. 1991. 

El gasto programable propuesto para 1992 alcanza la 
ciofra de 172 billones 997.b. miles de millones de 
pesos, con un crecimiento real estimado de 40/. 
respecto de 19911 de éste, para 1992 se propone que 
el gasto en desarrollo soc:ial equivalga al 51.4/.., lo 
cual cobra importancia al recordar que en 1988 esa 
proporción era clel 33.07. y que para 1992 se habrá 
logrado que en el lapso de cuatro años la 
participacidn del gasto social en el total del gasto 
programable tenga un incremento de casi 20 puntos 
porcentuales. 

(5) Presupuesto de Egresos de la Federación, 1992, 
p.12. 
<6> Se entiende por gasto progt·amable al gasto total 
del sector- póbl ice presupuestal menos lo que 
constituye el gasto no programable; costo de la 
deuda, participaciones a estados y municipios en 
ingresos .federales y pagos por adeudos de ejercicios 
-Fiscales anteriores. 



El siguiente cuadro muestra la - estructura del. gasto 
programable presupuest~l -para 1992: 

CUADRO 3 
GASTO PROGRAMABLE PRESUPUESTAL 1992 

<Porcentajes respecto al total> 

S.ECTOR 

TO T A L 

Desarrollo Rural 
Pesca 
Desarrollo Social 

Educacidn 
Salud y Laboral 
Solidaridad 
Desarrollo 
Urbano, Agua 
Potable y 
Ecolcoía 
Programa Social 
de Abasto 

Co11unicaciones y 
Transportes 
Comercio 
Turismo 
Energético 
Industrial 
Justicia y 
Seguridad 
Administracidn 

P A R T I C. I P A CI O N 

1991 
100.0 

4.B 
0.1 

45.5 
17.5 
20.7 
3.5 

2.6 

1.2 

6.2 
4.1 
0.2 

26.0 
3.9 

4.3 
4.9 

1992 
100.0 

5.5 
Oól 

:51~ 4 
21;.1 
21;9' .. 

·,):.4; o~·~:;._: 

:'2;'9 

··• 1~·5 

. 5;9 
:.;3;4 
·«0.2 
24ó3 
.2 •. 1~ 

4.4 
2.7 

Fuentes Presupuesto de Egresos de la F•deracidnf 
1992, p. 47 
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Como es posible aprec:iar en el cuadro anterior, 
dentro del sector Desarrollo Social destaca el 
presupuesto asignado al Programa Nacional de 
Solidaridad, el cual ha consituido el instrumento de 
la administración de Salinas de Gortari para 
erradicar la pobreza extrema. Este programa ha 
contado cada vez más con mayores recursos: en 1989 
eJercio 1 billón 64(1 mil millones de pesos; en 1990 3 
billones 667 mil millones de pesos; en 1991 se le 
autorizaron 5 billones 117 mil millones de pesos, sin 
incluir en estas ci~ras las aportaciones de las 
comunidades ni de los gobiernos estatales y 
municipales. <7> 

Para 1992, se le han asignado 6.8 billones de pesos, 
a los cuales se le añaden las aportaciones de otros 
niveles de gobierno y de los propios beneTiciarios. 
el incremento real respecto a. lo eroga.do en 1991 es 
del 19.0Y. en el curso de la actual administración, 
los recursos del programa se habr~n triplicado en 
términos reales. (8) 

C7>. cOOsá~io,/c'OnSu1ti.Vo Cfé1:-··i::-RoNAsol..;- ·,_~sl?i"idaridad a 
_Debate~~-:'~~-9.9.~~;:..p_~-'102·_:. :_:-·:-:·.-· -- .e•_ .. :: . .- ·_ ... ,· 
~:) Pres1:1J?,uest~ de~ .. Eg~e~~~-de -~a--Fe~~~-a<7_idn~; 199,2, .p. 
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El siguiente cuadro muestra la estructura del 
presupuesto asignado al sector-desarrollo social: 

CUADRO 4 
GASTO PROGRAMABLE PRESUPUESTAL 1992 PARA EL SECTOR 
DESARROLLO SOCIAL. 

CPorcentaJes respecto al~ total>, 

Sector <Mi les de mi 1 iones 
de p~sos> 

Desarrollo Social 

- Educación 
- Salud y Laboral 
- Solidaridad 
- .Desarrollo Urbano, 
Agua Potable y 
Ecologi'.a 
Programa Social de 
Abasto 

88,048.7 

36, 139.3 
37,556.1 
6,000 •. 0 

4,991.0 

2,562.2 

. 7. 

0.2 

Fuente: Cuadro elaborado con datos del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 1992. 
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A. partir de·-. este capitulo el trabajo se centra 
· espec~-ficamente - en el análisis de la región 
iKtlera-cañdelillera. por lo cual es conveniente 
aclarar -que la elección de esta región como 
objeto, de estudio se da debido a que es una zona 
co1;1 una considerable extensión te•·ritorial del 
país_ que alberga a una numerosa población en 
condiciOnes de pobreza eKtrema, por lo tanto ha 
sido una región de especial interés para la 
administración publica durante varios sexenios. 
Actualmente, la administración del Presidente 
Carlos Salinas de Gortari no ha sido la ei-tcepción 
y esta zona es considerada por el Programa 
Nacional de Solidaridad como una de las áreas de 
atención prioritaria. 

Así pues, para anal izar las condiciones de 
bienestar social de la región se definieron 
diversas categorías de análisis. En un primer 
momento se definieron cuatt·o categorías que 
resumen las características generales de la 
región; entre ellas se encuentran las ecológicas. 
económicas, sociales y tecnológicas. Estas 
categorías permiten contar con una visión a 
grandes rasgos de la problemática ewistente en la 
region. 

Sin embargo. pat·a efecto de anal izar de manera 
detallada los niveles des bienestar social de los 
habitantes de la región, se definieron otras 
cinco categorías que de-finen particularmente al 
bienestar social. Estas categorías son: 
alimentación, salud. educación, vivienda, 
servicios públicos e inf'raestructura. Cabe 
señalar que si bien para el anal is is de estas 
categor1as se considero informacion contenida en 
estudios anteriores que datan de los años 70's; 
la fuente de información mas valiosa la 
constituyo la observación directa en la zona de 
estudio y la información obtenida por medio de 
testimonios .3.Portados por habitantes de la 
1·eg1on. 
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- -- -e ~~~-·- :· :¡ ;:_._ -' -; -. -- -. • - - - - - -- - ' 
Cap. II. La región-~lxt)E:ra'""."Ca_ndeliller~ 

a) Ubi~aci.Ón .-_-_'.--' .. 
b) Características~ 
e)_ Impo~~-~':'~~~ 

Ubicación 

Se ha dado en llamar ixtl~ra-candelillera a una 
enorme extensión ubicada en la parte norte-centro de 
la repó.blica mexicana. en esta zona el ixtle y la 
candelilla se han convertido en dos valiosos recurso& 
que explican la 1&Ubsistencia de miles de habitantes 
de la zona. 

La super-ficie que abarca esta zona es de 978, 485 km 
cuadrados¡ comprendiendo parte de los estados de 
Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y 
Zacatecas. 

Integra gran parte del semi desierto meHicano. en el la 
residen 1200 comunidades campesinas dispersas qua 
agrupan 567, 500 habitantes. ex is ten aproximadamente 
109,500 Tamilias conTormadas por 5.2 personas. 

La mayoría de las localidades (71'l.l tiene menos de 
500 habitantes. mientt·as el l4(1'l.) tiene menos de 250 
habitante6. esta tendencia al agrupamiento de la 
población en pequeñas unidades es reTorzada por la 
división de las localidades; esta dispersión 
multiplica las necesidades de 1nTraestt"uctura (agua 
potable, energia eléctrica, caminos, etc:.) y afecta 
sus costos. 
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El siguiente cuadro indica la superficie qua abar~a 
la región ixtlera-candelillera en relación a la 
super:-ficíe total _de las estados dei Ccahuila, Nuevo 
Ledn, Sa~ _Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. 

CUADRO 3 
SUPERFICIE DE LA REGION · lXTLERA-CANDELILLERA 

(Porcentajes respecto al total> 

EGtado Super.ficie SuperHc:ie 'l. de la 
Total !km2> de lA regidn regidn 

i><tlera !km2> ixtlera 
!km21 

Coahuila 151 578 91 562 60.4 
Nueve L...eón 64 S5S 23 771 36.B 
6.L.P. 62 304 21 898 35.1 
Tamaulipas 78 380 a 011 11.3 
Zacatecas 74 668 17 290 23.1 

43i4a5 ~ 37.8 

Fuente: Cuadro elabcr•do con datos obtenidos del 
Diccionario Encíclopedico Larousse <para el caso de 
la super-Ficte total de los Estados), y del Programa. 
Integrado de la Zona ixtlera-c:andel i 1 lera.. COPLAMAR 
<para la super~icie ixtlera por Estado) •• 



-El cl!adr'.o -~-~~-~~r~~!'"- -~uei~-~-~~-:- -~_'qú~~ ... ~~-<JiuP_~~-.fi·c-ie: 
territorial -~q_ue::.:.a_b_a~can::>-los'., -m~'~i,cii:>_ ios .e:de ('.la", ~eg' idn 
ixtler~ _. repre:se:nt~_-··: el ;_:l?~:::.> __ de:-,;:~la-::'·y_super.f~c_ie: 

·~~~~•~!!~t;.~~,:~;~~~~~?;q~~Hn,~~~~f;~~fc:sºt:,~·"~~~~l~:T:d~.~~;· 
;· •. ·• \~:<••><.•: § . . ... ,. ,,. 

L~ ·p~bl~_~i~Íl_ de_~ la-_regid~ -es p:ré!do:in1n.:\ntement~ -~-º-~en, 
pues un: 49Y. de sus habitantes son niños'· ·de ·O ·a 14 
años· y la población correspondiente a_: la senectud'.'es 
del ·6r.. 

La zona ixtlera-candel i ! lera se caracteriza por· la 
carencia de agua en la mayor parte de la regidn. el 
agua que se utiliza en toda la zona es del orden de 
3445 millones de metros cúbicos anuales. debe 
señalarse que dicho recurso está muy mal distribuido 
geográi=icamente. 

Las Carac:ter:í:sticas de la regió~ pµ.e.~e~.· r~5:-um(r,~e·. en'" 
lo siguiente: 

··\·.·.:· _,_:>'::~· .. -~<·::\· -·:\,:·;'.~·~ :.:.··t;~.---. ::: 
- Ecoldgic"'s: ... se détecta una '~t=Ja~~'nt~t'9XtinC'fó~; de 
los recursos - forestales y._· un ·incrGment~,:.~n'_·st.f.~Q-ra.·do 
de dispersión~ debido a :la· ... b~ja:·~·- ca.pa'.C::idád, ·.de 
reproduce ion del mismo y a la carencia-'- de .un sistema 
adecuado para su maneJo. 
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Económicas: la producción del i><tle y la 
productividad del ixtlero registran un descenso 
acelerado, paralelo al de9plazamiento de los 
productos en el mercado. 

- Generales: hasta el momento, las zonas áridas no 
orrecen a la población rural ninguna opción atractiva 
de ocupación adecuadamente remunerada. 

- Sociales: la población rural de la regidn está 
afectada por dei=iciencias de bienestar •acial <salud, 
alimentación, vivienda, empleo, educación>. estos son 
factores que han contribuido a provocar un alto -flujo 
migratorio. 

- Tecnológicas: 
aspectos: 

distinguen principalmente tres 

a) El nivel de. la tecnología de aprovechamiento del 
ixtle es muy ,bajo. 

b) La mayor:i'.a- de·.~ lo& productos de i:.ctle presentan 
poca competitividad. 

e->, EKi5te--clUseOci4 ~de s1stemas adecuados en el manejo 
del recurso. 
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Importancia de la r•Qión ixtlera-candelillera 

El motivo qu• hace important• a la regldn para la 
implantación de programas •oc tale• son laa 
condiciones de bi•nastar •acial •n qu• viva la 
poblacidn, las cual•• son in-frahumanas y demandan 
ayuda urgente. 

La• condicion•• en qu• vive la poblacidn d• la re;idn 
son criticils. 11• estima que mas del 60X <600 000 
-familias> viv•n en condiciona• de marginalidad. 

El nivel de bienestar de ••t•• -fami 1 ia• as mínimo y 
puede apreciar en los siguient•s rubros• 

Alimentacidn 

La organizacidn para la agricultura y la alimentación 
(FAO> contempla a 1 a zona como una de las &reas más 
pobres d91 orb•. pru•b• de el lo lo •• l• di•ta bl.sica 
d• los camp•sinoa txtlercs y candelilleraa, la cual 
•• r•duce a1 nopal••• tunaa, flor•• de palma, frijol 
y 11aiz. 

La al illft•ntacidn b6sica. es .andtona y -caaa ya que 
ccn•i•t• bAaicamente en maíz y -frijol. Cubr•n sus 
n•caaid.ades ca.ldricas casi e><cluaivaments con las 
tortillas <cerca de 600 gramas por persona. al d(a) y 
las completan con un poco de frijoles. Las proteána• 
provienen en su mayor:í:a de estos daa alimentos. 
co•plementan asta dieta con chile y algunas 
calabaza•, nopales o cualquier otra verdura que 
logr.a.n obtener ocaaionalmente. 

28 



El consumo de grasas es bajísimo y el azó.car lo 
utilizan para endulzar te de hoja6. si consiguen 
alguna cantidad de leche la daja.n para el nif\o más 
pequeño a quien protegen da esta forma. 

La estructura de los gastos anua lee. por Tami 1 ia 
evidencia la importancia de la alimentación en el 
pre•upuesto campesino (70.'3%> que en general •• el 
autoconsumo de su pr"oducción, en caso de contar con 
algó.n tipo de parcela. 

Salud 

El acceso a los servicioG médicos es casi nulo, ya 
que las comunidade& están muy lejanas y muy 
dispersas. 

General1nente cuentan con un pequeño dispensario que 
tan s6lo atiende enfermedades poco importantes, pero 
para recibir atención médica los campesinos deben 
trasladarse a las capitales da los e&tado'ii. 

L.as enfermedades mas comunes &on las in-fecciosas y 
parasitarias, las cu.alas se acentC&an con la 
de•nutrición. Las que se presentan con mas frecuencia 
entr• los habitantes de la región &on: enteritis. 
tuberculosis, tosferina, neumonia y bronquitis. en el 
calic de la salud, !le le destina del presupuesto 
T•mi liar anualmente el 3. 0·1. 
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Educación 

Existe una alta tasa de analfabetismo en la región_, 
las comunidades cuentan con una primaria, pero por- lo 
general, las de menos de 500 habitantes <las cuales 
constituyen el 71'l. del total) tienen sólo hasta -el 
cuarto año de primaria. 

La problem.4tica de·· la educación en la región es 
sumamente compleja debido a que contribuyen diversos 
factores a incrementar el analTabetismo, otro de 
ellos lo es la falta de personal docente debido a la 
lejanía y dispersión de las comunidades. Sin embargo, 
el problema fundamental se centra en la carencia de 
ingresos que permitan el sustento de la familia, lo 
cual orilla a los hijos en edad de estudiar a 
incorporarse al sector productivo desde pequeña edad, 
dejando en un segundo plano la educación, además que 
el asistir a una escuela genera una serie de gastos 
que no pueden suTragar las -familias de la regidn: 
ejemplo de el lo lo es el reducido porcentaje que se 
destina de los gastos -familiares •nuales la 
educacidn, el cual alcanza t•n sólo el 2. 4Y.. 

Vivienda 

Las viviendas present•n diTerentes características, 
construidas unas con adobe y otra& con varas o palma. 
A este respecto la poblacidn enTrenta serios 
problemas de hacinamiento ya que las Tamil ias constan 
en promedio de 8 a 10 integrantes que habitan casas 
que cuentan tan solo con 1 o 2 cuartos, además de la 
cocina. Más del 85Y. de las viviendas no cuentan con 
serv1c1os como agua, drenaje o luz. 
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El siguiente cuadro muestr-a la estructura- de-'-· los 
gastos. anuales por--Tamilia: 

CUADRO 6 . 
ESTRUCTURA DE GASTOS ANUALES DE LAS. FAMILIAS 

1 XTLERAS-CANDELI LLERAS. 
<Porcentajes respecto al total> 

Rubro (Miles de Pesos> .7. 

Al imentacidn 2 130 78.3 
Salud 103 3;9 
Vestido 156 5.7 
Educ:acidn 64 2.4 
Medios de Produccidn 33 1.2 
Artículos para el 
hogar 102 3.8 
Otros 130 4.8 

To t a 1 2 718 100.0 

Fuente: FIDA. In-forme de evaluación e>c-ante del 
proyecto de desarrollo de las comunidades marginadas 
de las 4reas ixtleras. 

Servicios públicos e infraestructura 

El problema del abastecimiento del agua es el más 
grave que en-frente la región; este problema se 
acentúa mas durante la época de sequ.t.a. La escasez de 
fuentes de abastecimiento y las enormes distancias 
que tienen que recorrer los habi tantas para 
conseguirla a-fec:tan gravemente la;s condiciones de 
vida de la población en las zonas a,~idas. 

A esta problem..1.tica se le suma la falta de luzJ en la 
mayoría de las localidades de la región se ca,-ece de 
energía eléctrica. 
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Respecto a las carretera que comunican a la regidn 
i>(tlera, estas generalmente son caminos de terracerj.a 
que se encuentran en muy mal ostado. 

En resumen, la regidn es sumamente ~rida, alejada de 
loa centros de población urbanizados y carece de 
servicios así como de caminos transitables que le 
permitan a la población movilizarse 

En relación a las actividades productivas que se 
desarrollan en la regidn se puede seRalar lo 
siguiente: 

Sector Agr:Lcola 

En el marco comprendido dentro de la zona se 
dasarrolla una agricultura b~sicamante de 
subsistencia, puesto qua los cultivos principales son 
el maíz y el -Frijol. 

Subsector Forestal 

Este subsector es el m~s importante de la regidn, ya 
que la lechuguilla y la candelilla son los productos 
-forestales donde descansa gran parte de la economía 
de los habitantes de la zona. Para el año de 1980 
dependian de estos recursos -forestales alrededor de 
31 000 -Familias de los cinco estados de la región. 
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Saetar Pasea 

En realidad no puede h•blar•e 
p•squer"a en la zona, ya que la 
actividad deede el punto de 
ineigni-Ficante. 

Sec:tor Industrial 

a) Subsector Mi ner :la 

de una explotación 
importancia de aeta 
vista c:omerctal 11» 

L• Miner:la ea una actividad con importancia para la 
zona, ya que los cinco estados que la integran 
cuentan con cuantio!iioa y valiosos rec:ur•o!i mineros 
no renovables. 
En general, se puede dacir que la zona cuenta con un 
potencial minero importante, a e>ecepctdn del eetado 
de tamaulipa& •n donde no se e>eplotan min•rales en 
eacala conveniente. lo!i minerales que •e eKplota.n 
son: oro, plata, plomo, -fluorita y -Fierro. 
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Cap·. III. Principales instituciones de apoyo a la 
- r•;ión iKtlera-candelillarA. 

Antes de señalar cuales son las instituciones que han 
apoyado a la regidn, es import•nte mencionar que el 
nombr-e iKtlero-candel i lle ro hace re-Ferancia a los 
producto& obt•nidos de dos tipos de recursos 
.fore&tal•• que se e>eplot•n en la región: el primero, 
el ixtle, el cual es una fibra que se obtiene de la 
eKplotacidn de la lechuguilla o bien de la palmai y 
lill candelilla, la cual es una cer• que se obtiene de 
una pl•nta llamada cand•lilla. 
Lo anterior es importante, ya que las in•tituciones 
que han apoya.do dit·ectamente a lil regidn we crearon 
en base a la di-ferenciacidn del ixtle y de la 
ca.ndelilla, es decir, que una centra su atención en 
la compra-venta del iKtle y la otr• en la compra
vanta de la candelilla. Sin embargo, no e& posible 
hacer una diferenciación da los campesinos que se 
dedican a explotar el i><tle do los campesino!& que 
explotan la candelilla porque estos son ·tos mismos, 
ya que la explotación de ambos recursos Torest•les se 
lleva a cabo indistintamente por todos loa campesino& 
de la región, de ah! que la regidn •e denomine 
iHtlera-candelillera. En consecuencia, la poblacidn 
campesina que atiende tanto La Forestal, F.C.L., como 
el FIDEHCAN es la misma.. 

Una vez hecha esta aclaración, se puede mencionar que 
históricamente han existido dos instituciones que han 
apoyado directamente a los campesinos de la regiónr 
la primera os la Forestal, F.C.L.,, Federación de 
Cooperativas Ixtleras, la cual se encarga de la 
compra-venta del iHtle Cde pa.lm• y da lechuguilla>, y 
al Fideicomiwo de Explotacidn de la Hierba de 
Candalilla CFIDEHCAN>, el cual a su vez sa encarQ• de 
la compra-venta de la cera da candelilla. 

AmbC\s instituciones en-focan sus acciones 
principalmente hacia la compra d• los productos de 
los c,¡¡mpesinos, no obstante, real izan también 
acciones encaminadas a mejorar el nivel de vida de 
los campesinos través de programaa de apoyo 
permanentes. 

A continuacidn we sePiala la manera en que operan 
ambas instituciones, lo cual mostrar~ un panorama m~s 
ilmpl io de la .forma en que han apoyado hietdricamente 
a los campesinos de la regidn. 



La,,Foresta~, F .. C.L. 

La Fo.resta!, Federación Regional de Sociedades 
Cooperativas de Venta Común de Productos Forestales 
ha_ constituido uno de lo.s apoyos m.is -fuertes a la 
regidn debido a que la fibra de ixtle se produce en 
grandes volúmenes y sdlo encuentra comercializacidn a 
tra.véa de esta institucidn. 

La Forestal nace en el aXo de 1940 como resultado de 
la demanda de cooperativas ixtleras que luchaban por 
la creación de una Confederación Ixtlera Mexicana 
conTormada por cooperativas a nivel de cada estado 
productor del ixtle. 

Con la creación de La Forestal comenzd un importante 
proceso de central izacidn del mercado del ixtle, el 
cual se encontraba hasta ese momento en manos de la 
iniciativa privada. 

Desde entonc:es, La Forestal opera en cinco estados 
productores de ixtles Coahui la, en donde •e encuentra 
su sede¡ San Luis Petos!, Nuevo Ledn, Tamaulipas y 
Zacatecas. 

En un principio agrupo a 74 cooperativas de ixtler'os 
distribuidos en 44 municipios, abarcando un radio de 
144 mil ki 1 ómetros cuadrados de los cinco estados 
mene i onados anter tormente. 

Actualmente se integra con 696 cooperativas y 
representa a más de 31, 000 soc:io-cooperati vistas. 

Desde 1941 <1> Techa en que se aprobó mediante decreto 
la creación de este organismo ae asignaron como 
Tune i enes 1 a venta en común y t ranspo,-te de todos 1 os 
productos -forestales de las cooperativas .federadas; 
el aprovechamiento en común de bienes y servicies¡ la 
compra en comtln de materias primas, artículos de 
consumo, maquinaria, enseres y Cttiles; la 
industrializacidn de fibras provenientes de las 
cooperativas -federadas y la asesoría en la 
conformación de nuevas cooperativas. 

( 1) La Forestal es creada el 21 de noviembre de 1940, 
no obstante se aprueba su creación mediante decreto 
hassta. el 14 da marzo de 1941. 
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EL SIGUIENTE ORGANIGRAMA MUESTRA LA ESTRUCTURA DE LA FORESTAL 

ORGANIGRAMA DE 1 A FORESTA! E C 1 

Co11s•.10 .. 
AO•UllSTACIOll 

'IUPUIUSOJI IO•A 
'ILP , .. , 't 

11Ulll OC 
tlUSYO LSO• 

ASAlmLU ........ 

UAllCIA ........ 

ce•nAU•IA 
...... u 

•AllSJO 1' DISTllll'IUCIO• '11 
•ICUJl'IO'I PAAA LA ll'ICOPll.ACl-

COll•CIO .. 
'IHILAllCIA 

01' PUlllA'I AHlllCIOll 'IS 1------, 
PAalUCA'I 011. H'ITS•A T 

l'MO IH 1111•,tll!H'I 

01nc10• •••n 
'I •• Vlllfl•'I 

(L•CMU•ILLA) 

•aa::: ... 
(l'AUA S-M'IOCA) 

•1qcc10• •& PllMllAllA'I 
SIPSCIALSS 

FUENTE: PROPORCIOllADO POR LA FORESTAL, F .C.L. 
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Como:. se-· puede apreciar,~:-· La - · f'.='or:e~t~L-'.:C;onsti_tuye~ .un 
or.g~nismo -,- con _;.una . _ ampl ia_.:_·.::_}~-ft~-ª-~~!:t".Uc,t1.:1r;~;: -.-.Y -~ su _ 
·importancia se ~precia_-··en -los <-VO_~~me-rl~s---:_~e: fibra' ·de 
i>ctle-, que compra a lbs campesino~--anu~~~-~~~e~-- · 

El siguiente cuadrO __ mue_s_~r~ l~~- __ - Voló.menes de 
producción de fibra de i>ctie a.dquif-~d~s· ·pcr --La 
Forestal durante 1990 en. los cinco.·est4dos en .donde 
opera: 

CUADRO 7 
PRODUCCION DE IXTLE CORRESPONDIENTE A 1990 

<Porcentajes respecto al total) 

ESTADO 

Coahuila 
Nuevo León 
San Luis Potosí 
Tamaul ipas 
Zacatecas 

T O T AL 

PRODUCCION 

2,355,863 
1,895, 705 
2, 165, 585 

864,315 
969,714 

PORCENTAJE 

29.0 
23.0 
26.0 
10.0 
12,0 

100.0 

FUENTE: Cuadro elabot:~do a partir de las 1 is tas de 
producción de ix":-1.e:~pOr Estado para el año de 1990 
proporcionada~ por La F-::>restal. 

Cabe seRalar que dentro de la producción de ixtle 
adquirida por La Forestal se encuentra la producción 
de las cooperativas no organizadas, asi'. como la de 
los grupos libres; asimismo, se hace una distinción 
del tipo de ixtle, es decir, si es ixtle de 
lechuguilla o ixtle de palma, y -finalmente se hace 
una segunda distinción en relación a la manera en que 
.fue obtenida la -fibra de ixtle, a mano o a máquina~ 

debido a que la calidad de la -fibra do ixtle obtenida. 
a mano es mejor que la calidad de la obtenida a 
máquina. 



El precio qua p•Qa La Forestal a les campesinos por 
el kiloQr•mo de ixtl• •• sumamente baJ01 para el aRo 
1991 .fue d8 •7~0.00 , totnando en consideración que 
para obtener un kilogramo de i><tle da lechuguilla o 
d• palmil •• inviarte un promedio de sieta hora& •n 
recolectarla y tallarla. 

Ade111&& de la compra-venta de la Tibr• de i>ttle, La 
Foraatal lleva cabo di Te rente• programas 
p•rmanentea •n-foc•dcs a elevar los niveles de 
bieneatar de los campesinos iKtlero&. E•tos programav 
•e eKplicar'n detalladamente más adelante, por ahora 
ba•ta •eRalar que La Forestal ha constituido para el 
Gobierno Federal un organismo importante en la medida 
en que a través de su in-fraestructura sa ha apoyado 
pAra llevar a la población proQramas d• bienestar 
social. 
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El FIDEHCAN 

Por liiU parte, el Fideicomiso de Explotación de la 
Hierbil. de Cande! i l la tiene su antecedente en el 
FONCAN, el cual era el Fondo de Apoyo al Candelillero 
que •e encargaba de crear in-Friaestructura en la 
regido ixtlera. Al mismo tiempo eKistia otra 
inst•ncia que se encargaba de comprar la cara a los 
c•ndel i 1 leros. 

En 1956 ambas instituciones se -Fusionan, creando as! 
el Fideicomiso <FICEHCAN), el cual desde ese momento 
se encargaria. de real izar las dos ~unciones que se 
venían 1 levando • cabo; e5 decir, la creación de 
obras de infraestructura en la región ixtlera con el 
objetivo de gener.ar • los candelilleros opciones qua 
les permitan mejorar au• ingresos y da esta manera 
poder contar con liquidez que les de acceso a la 
•olicitud de créditos con BANRURAL.; y par otra parte 
continuar con la compra de la c•ra de la candelilla. 

La a.filiación de los ejidos candelilleros al 
Fideicomiso as libre y les o.free• a los productora& 
de cera de candelilla numerosos bene-Ficios tales como 
seguros 60C:ial, bacas para sus hijos, seguro de vida 
y el apoyo en obras de inTrAestructura de tipo 
pecuario y agrícola principalmente, así como opciones 
da ingreso que permitan costear un cr6di to en un 
banco. 

El Fid11icom1Go canaliza la cera para diTerentes usos, 
entre el los destacan los •iouientes: en mayor 
proporcidn es utilizada por la industria chiclera, se 
utiliza para. la fabricacidn de grasa di! calzado, de 
lubricantesa, de pinturas, para pigmentaciomrs de uso 
zapatero, para. la producción de llantas, en la 
industria dulcera y p•ra la elaboración de 
cosméticos. 
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Este FideiCom-is~- opera en' sS:is estados "de la 
repó.blicaa -~oahüil,a, C~ihuahua, D_":'t-ango, Zacatecas, 
Nuevo Le-dn y San-Luis Potoa:(. 
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FUENTE• ORGANIGRAMA ELABORADO A 'PARTIR DE DATOS 
PROPORCION~DOS POR PERSONAL DEL FIDEHCAN. 
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La gerencia de operación da obras se encarga de la 
creación de obras de inTrae&truc~ura, asi como de la 
compra de la cera de candelilla. De esta gerencia se 
desprenden las residencias de los estados, existiendo 
cuatro en el esta.do de Coa hui la, ubicadil.s en los 
municipio9 de Cuatro Ciénegas, en Saltillos en Parras 
y en Torreón. 

En el estado de Durango existe una residencia en. el 
municipio de Cuencamé. 

En el estado de Zacatecas se encuentra una en el 
municipio de Concepción del Oro. 

V finalmente, en el estado de San Luis Potosí se 
encuentra una en el municipio de Cedral. 

Cabe 9eRalar que la residencia ubicada en Cuatro 
Ciénegas se encarga del manejo d•l estado de 
Chihuahua y la ubicada en Saltil lo se encarga del 
Estado de Nuevo León. Asimilimo, ea importante 
mencionar que dichas residencias cuentan con 
autonomía. 

La gerencia de administracidn y -Finanzas lleva el 
control -Financiero del Fideicomiso en general, así 
como de cada una de las residencias; para emto, cada 
residencia integra su propuesta de inversión 
anualmente y rinde un in-Forme mensual tanto -f{sic:o 
como -financiero. Esta gerencia se encuentra en e.l 
Distrito Federal. 

Finalmente, la gerencia de comercia.lizacidn de la 
cera de can del i 1 la se compone de dos departamentos, 
el de venta nacional y el de venta internacional. 
Para llevar a cabo estas actividades cuenta con una 
planta de acopio y re-finadora de la cera en Saltillo, 
en donde se envasa la cera. 

42 



L.:i-_, ~~;;t~ -~1 .:~;xt~~~j~~-º ·~~-~-~ '-~-~-liáfiz.a:· .~- --p~i&e-~ _-t81es-
ccmo: Estados Unidos, Japón, Alemania, Inglaterra, 
Es_Pañ~,- Ve~ezuela ·y· Colombia. 

La.-coordinación del -fideicomiso con otras inmtancias 
se da -fundamentalmente con la Secretaria de 
Agricultura y Recursos Hidraó.licos <SARH), y c:on la 
•nterior Secretaria da Programación y Presupuesto 
(actualmente denominada Secretaria de Desarrollo 
Social>, así como con la Secretaria Estatal de 
Desarrollo Rural. 

La importancia de este organismo 'iie aprecia en los 
niveles de producción de cera de candelilla que 
absorbe actualmente; a continuación se muestra la 
producción de cera obtenida durante 1990 en los seis 
estados en donde opera y algunos da.tos de producción 
de cera de años anteriores. • 

CUADRO 8 
PRODUCCION DE CERA DE CANDELILLA <1980-1989) 

<Porcentajes respecto al total) 

Estado Kilogramo& 7. 

Coahuila 13,200,709 80.42 
Chihuahua 790,030 4.81 
Durango 1, 281. 604 7.81 
Zacatecas 971,806 5.q:z 
Nuevo León 153,226 0.91 
San Luis Potosi 13,413 0.09 
Tamaul ipas 268.0 

T o t al 16'413.056 100.0 

FUENTE: Cuadro elaborado con datos proporcionados por 
el FIDEHCAN. 
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Además, es importante hacer notar que este 
fidaicomiso ha alcanzado un alto nivel da 
organización en los campesinos candelill•ros al 
agruparlos en una Unión de Ejidos Prodt.u:tores de la 
Cera de Candelilla, la cual opera a través de 
delegados estatales (6 en tctill >. 

Esta Unión nace en el año de 1970 como Aeoc:iacidn 
Nacional de Uniones de Ejidos Productores de Cera de 
Candelilla. 
En 1989 la Con.federación Nacional Campesina <C.N.C.) 
convoca a la reeatructura.cidn de las dirigencias con 
el fin de damocratiz•rlas 
En el mes de Julio de 1990 11e da a conocer 
p\lbl icamente la convoc:ator ia para la renova.cidn de 
las dirigencias y se nombran representantes estatales 
elegidos a partir del padrón de productores de cera, 
se nombr•n dos delegado$ por cada ejido productor de 
cer-.. 
Los días 21 y 22 de Agosto del mismo -.Ao •e l lev& a 
cabo la reunión de :SOO d•legado de los ejidos 
candel 11 leroa con •ede en Cuatro Ciunegas. Coahui la; 
ah:l, en m•eas. de trabajo ser conforn1aron las Uniones 
Estatales y se cred una dirigencia nacional, l~ cual 
cu•nta con la •iguiente estructur&: 

Secretario General, con su re6pecttvo suplente 
S•cr•tar io de Cr•di to 
S•cretario de Comer-cializacidn 
Secretario de Indulitrialización 
Secretario de Bienestar Social 
Secretario de Vivienda 
Secretario de Maquinaria y Equipo de Transpor-te 
Secratario de Solida.ridad 
Secretario de Educación 
Secretario de Acción Sindical 
Secretario de Acción Ganadera 
Secretario de Acción Forestal 



Esta estructura se definió así: como resultado de la 
discusión llevada a cabo en las mesas de trabajo, las 
cuales decidieron que esta estructura cubría las 
necesidades de los candelilleros. 

Además, esta estructura opera tanto a nivel nacional 
como a nivel estatal y se renovará cada tres años. 
De e&ta manera, con la existencia de la Unión de 
Ejidos Productores de Cera de Candelilla se fortalece 
el Fideicomiso, ya que éste enfoca sua acciones a los 
aspecto11 económicos de la cera de cilndelilla, y la 
Unión encamina sus esfuerzo& hacia la geGtor{a de 
acciones que redunden en el mejoramiento del nivel de 
vida del campesino candelillero. 

Los recursos con los que opera la Unidn provienen del 
Fideicomiao, ya que por cada kilogramo de cera que 
adquiere el Fideicomiso, se destina un porcentaje a 
la Unión. 

Desde el momento en que se ere& esta Unión ha 
trabajado por alcanzar los reclamos de los 
candelillero», y entre ellos 9e cuentan ya varios 
logrc•a entre los más importantes se encuentra el 
incremento del precio del kilogramo de cera de 
candelilla que se paga al campesino candelillero, que 
en 1990 subid de $3,600.00 a $4,100.00, el cual es el 
precio actual. 

Asimismo, en 1991 se logró que por cada kilogramo de 
cara entregado al Fideicomiso, éste entregue un 
remanente al campesino candelillero de $49ó.OO al fin 
de al1o. 
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En eate mismo año se logrd que la cuota de cera 
entregada al Fideicami.so para tener derecho al seguro 
de vida bajara de 65 a 55 kilogramos. Y -finalmente, 
que se crearan los créditos al consumo, los cuales 
constituyan un apoyo económico al candelillero con el 
~in de que su -familia cuente con recursos mientras el 
campesino obtiene la cera y recibe al pago 
carrespondienta. 
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Cap. IV. - Progrilma• de Apoyo a la Reg idn iMtlera
Cilndal i llera. 

A> Bex•nio ct.l Pr••idtlnt• Luis Echeverria Alv4r•z 

Durante el gobi•rno d•l Pr•sidente Luis Echeverria 
Alv4.rez, <1970-1976), la regidn contó con un apoyo 
considerable. A tra.vés de La Forestal ea 
instrum•ntaron diversos programas de apoyo tendientes 
a elevar los niveles de bienestilr de los campesinos 
de la regidn. En enero de. 1972 111 presidente diÓ 
instruccionaa para lil. creación inmediata da programas 
d• beneTicio colectivo, y as! diseRó personalmente- la 
estructura para el Tune ionaaiento de los siguientes 
programas: 

Programa de Fgmento a la Cuntcultura 

En -Febrero da 1972 Echeverría otorgó a LA Forestal 
•914 mi 1 pesos par.a. iniciar al programa de 
cunicultura en la regidn. Po•teriormente, la 
Direccidn General de Programas Espec:i.a.le!I de L.a 
Forest.a.l incr•-ntd y or9anizó el programa, -fiJándose 
como objetivos la• •iguientes: 

1.- Mejorar la dieta alimenticia del campesino 
2.- Mejorar •u economía a.l crearle un patrimonio 
.familiar. 
3.- Despertar y desarrollar un espiritu de 
solidaridad campesina. 
4.- Crear fuentes de tria.bajo. 

Para lograr e~to• objetivos el proorama ~ue dividido 
en tres grande& et•pas: 
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La primera consistid en la organizacidn ejidal. En 
ella el esfuerzo se encamino' en realizar una profunda 
campap¡a de penetración. Educación y conv•ncimi•nto de 
la utilidad del progril.ma, obteniéndose la 
pArticipacidn da los campesinos en la construcción de 
cob•rtizoa protectoras da sus piew da cría. 

La aegunda etapa fue la divulgación, en ella se buscó 
organizar a cada famili.a y ejido y esta.blecer una 
mayor comunicación entra los dir•ctores del programa 
y la .f•milia campesina. P•r• ello sa con9truyeron 
centros cun{culas eJ ida les y a&ociaciones de 
cunicultoras. 

La tercera y ó.ltima Btapa Tue la de la 
industrial izacidn, la cual se ref'eria a la 
tecnii=icac:idn del coneJo, para. lo cual se creat"on 
tr•s centros cun{culas regionales, el ••tablecimiento 
de una i=4.brica de al imanto& balanceado& para. conejo y 
la organtzacidn de c:ursos de ci11pac:itacidn. 

La 'familia bene'ficiada recibia un pi• de cr'a (1 
macho y 5 hembras>• j•ula, comedero, bebedero y 
alimento; posterior,..nte el c•mpesino entregaba •1 
progr.;1.ma 10 hembras y 2 machos, los cuales aran 
d••ti na.dos a otr•s ofami l tas. A trav•• del programa se 
bane-ficiaron ~13 •Jidos, ~,620 'familias y se 
impartieron 10 curaoa donde se capacitd p•rsonal para 
<fungir como promotores sociales de 1972 a 1976. 

Programa CONASUPO-FORESTAL 

En 1972 Echeverr{a acorde ae otrogara •l primer 
crédito revolvente de merc:a.ncia.5 da la. CompafHa 
Nacional de Subsh1tencias Popularee <CONASUPO>, que 
dio ar tgen al programa CONASUPO-FORESTAL. 

Los objetivos de este programa eran lo& sigutentesc 

1.- Llevar mercanctao da bajo precio y buena calidad 
2.- El !minar intermediarios,. y 
3. - Regular el mercado 
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A trclvés de este programa se - int·~---'~tab-~-º 1·1,;;~-a;~·~·-·-~·,-1-;;~----=-"= 
ixtle·ros mercancías de primera necesidad, . elevai:ido.-· el 
poder adquisitivo de su ingreso .. Para. _logr:-arlo:~_se' 
establecieron nueve grandes almac:enes di~tribu_i_d~s, 
estrátegicamente en la zona ixtlera de donde ~se -
distribuian mercancías semanalme_ri~e ··por-· U.n-:·-·valcfr·--~::-:oe 
Sl,500 mil pesos a 800 cooperati_vas __ ·txt_leraS .. ;.~~as 
mercancías se transportaban mediante 44 vehícl.l~os,~·~que; 
-fun!lian como auxiliares en la comunicacidn .. :.POf'.'que·.;-.; 
además de llevar la -Fibra recolectada.:_ tt:"aS~ad~b:~nc 
enfermos y servían de transporte de pasajeros.·_. 

El programa operaba de tal manera qúe:-:_ .~na :·.-ve~·,~-

~~~!~!~ª d; a unme;::r~~~ leºr 4s 1ª:1:~0~ª(áª~: r:~1 d:~i:~ -
termino que a su vez tenia la insti~_lició~-.j::iara. 
recuperar el e-factivo que c:ubria el e:' rédito 
revolvente que le otorgaba CONASUPO, que· para- ··e1- __ año 
1976ascendia.a 15 millones, cuando ·el crédito'inicial 
en 1972 .·,era_'_.de :500 :mi 1. ~e~ 

En el. ·mismo año 1972. a .través del INDECO < Instituto 
Nacional de Oesarrol lo de la Comunidad> 
const:ruyeron centros comunales i xt le ros y 
reconstruyeron locales· cooperativistas deter iorados4 
surgiendo ª6:i el programa Indec:o-Forestal. 

El Instituto Nacional para el Desarrollo de la 
Comunidad Rural y de la Vivienda Popular construyo en 
la zona i>:tlera locales destinados a ser centros 
comunales que sirvieran al igual que los locales 
cooperativistas, como centros cívicos y de reun1dn 
para las -Familias -federadas y que .funcionaran como 
tiendas cooperativistas donde se expendieran 
mercanc!as de consumo de p1·1mera necesidad. En 1975 
se habían concluido 126 y se esperaba terminar 61..1 mas 
para 1976. 
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El. c2B : __ de Cjun~o-:.d~~·t 973 '.~la>~-c~~stal, :-:~~ ~;(:-;'~:-;:~'~-~á~ ~~~~'-~·.u~-_ 
diagn6stico-·. s_oci'?-económico ·. d~ .-~la - ·zona ~·-~i-xtle~aJ - _-el 
resultado·:·Tue .-el:. i_ncre'!'ento··de' los. t_res-;p_rogramas---ya 
se~alados ·y la._ creació~ de ot"."as_:9 program_!"'s "'nuevos., 

Los nuevos . programas qu_~ -~ª c~ea~~n -~"
loS -siguientes: 

PROGRAMA IMSS-FORESTAL 

.. 
·añ'a fúeron 

El presidente Echeverr!a modi-ficÓ la ley del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, surgiendo 
ello el régimen de solidaridad social, en virtud del 
cual los ~ue perciben ingresos periódicos protegen a 
los que no tienen posibilidades. El presidente 
declaro entonces como primeros sujetos de solidaridad 
social a las 100 mil familias i>:tleras que existían 
en el año de 1973. Cada jefe de familia ixtlera 
incorporada a este régimen aportaba diez jornadas de 
trabajo al año en obras de beneficio colectivo. 

PROGRAMA SOP-FORESTAL 

En la zona ixtlera no existían caminos, los cuales 
eran necesarios para la comunicación entre 
cooperativistas y la recolección de fibras, por lo 
cual se creo un programa para constuir c:~minos de 
mano de obra que por bajo costo permitieran cutirir 
una mayor extensión del area ixtlera. A la vez se 
creó una nueva Tuente de trabajo· que permitid a los 
campesinos ixtleros recibir otro ingreso económico. 
Así pues, cumpliendo con las instrucciones de 
EchevetTÍa se construyeron a través de este programa 
un poco más de 8000 kilómetros de estos caminos. 
Ademas. el programa apoyó la creación de locales 
cooperativistas. Al termino de 1975 habían 
constt·u1do 220 de ellos. 



Un aspecto importante dentro de este programa Tue la 
resolución del problema -de la sequía en la- regidn. 
Para lograrlo se construyeron microcuencas.bordos que 

i~~~!!!~" :a"rªa m:~or a~~pta~;dn 19~~ 1::istª?aunas 2~; 
distrubuidas en el .área i>ctlera. 

PROGRAMA SEP-FORESTAL 

El 27 de octubre de 1975 se inauguró la escuela 
normal del desierto. Los 200 alumno& inscritos, 
seleccionados rigurosamente, hijos de campesinos 
iKtleros, estudiaron por cuatro a~os la carrera~ 
becados con 600 pesos mensuales que les otorgaba la 
Secrataria de Educación Pó:blica. 
Al terminar sus estudios, Tueron titulados con una 
pla;:a -federal exclusivamente a ejercerse en la zona 
ixtlera. · 

El 7 de diciembre de 1975 Echeverría donó 500 mil 100 
peso& desttinados a la compra de material didcic:tico 
nac:esario a la escLlela normal; así mismo, doné un 
i&utoblls para el uso de la escuela. 

PROGRAMA SRH-FORESTAL 

Este programa Tue planeado para dotar de Agua a las 
comunidades rurales, así como realizar un inventario 
de las obras exi55tentes, practicar un análisis de 
agu~s, localizar cuencas ac:uíTeras e implementar 
recursos con la participacidn de la Forestal en 
combinación la Secretaria de Recursos 
Hi dr.1.ul ices. 
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PROGRAMA DE REORGAN!ZACION COOPERATIVA 

El programa se enTocd a la educación y reorganización 
de cooperativas, ya que desde su fundación no se 
reorganizaban debidamente las cooperativas de la zona 
iKtlera; así pues. con la participación de los 
dirigentes campesinos se realizo' una reorganización 
de todas. En el año de 1976, 900 de ellas lo habían 
hecho y se esperaba que en el curso de ese año se 
realizara la reorganización cooperativa en todos los 
ejidos. Con este fin se llevaron a cabo 27 cursos de 
educación cooperativa y 10 más de promotores rurales 
dentro del programa Tomento a le. Cl.tnicul tura a traves 
de 100 elementos debidamente capacita dos. 

PROGRAMA SECRETARIA DE COMUNICACIONES V TRASPORTES
FORESTAL 

En 1971 se planeo este programa y se proyectó la 
instalación de una estación radiodiTusora. un 
circuito cerrado de televisión y un sistema de 
radiotele-fonía. En 1976 este sistema comunicaba a 800 
comunidades. Al -Finalizar 1976 se esperaba alcanzar 
200 más. 

PROGRAMA EDITORIAL !XTLERA 

Uno de los obJet1vos principales de la administración 
de la Forestal durante este periodo fue el de 
mantener constantemente i nTormados a los campesinos 
de las actividades del gobierno de la República y de 
las que desarrollaba la propia institución; para 
lograr lo este programa había edita do para el año de 
1976, 55 nümeros de "El lxtlero~' órgano de 
ini=ormac1ón de los campesinos tal la.dores del 
desierto; 14 folletos de orientación y divulgación 
ideologica y testimonios en defensa de la Revolución 
y el r~gimen. 
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PROGRAMA FOMENTO DEPORTIVO . · -'. • ·-':···-- --"' •.. .-
El programa. se desarrolló en el área. y_ -F~e -~.apo'/ado
por la Secretaría de Obras Póblicas, la cual'·. dotó de 
1000 canchas de basquetbol y voleibol y adaptó .. campos 
de béisbol. ·-

PROGRAMA DE AS t STENC IA SOC l AL 

Los artículos con-fiscados por introducción ilegal. al 
país, .fundamentalmente ropa y enseres de uti 1 idad 
practica en el campo fueron donados a la Forestal 
para su distribución entre los campesinos de la 
región ixtlera. Al año d~ 1975 habían sido visitadas 
800 comunidades y beneficiadas 400 mil -familias. 



Bl SEXENIO DEL PRESIDENTE JOSE LOPEZ PORTILLO 

Durante el sexenio del presidente Lcipez Porti 1 lo 
<1976-1982) la región continuó contando con apoyo por 
parte de la Presidencia de la Reptlblica; muestra de 
ello es la creación de la Coordinación General del 
Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados 
(COPLAMARl, ( 1l, 

Este organismo .fue creado con el objeto de que 
estudiara y propusiera la atención e-ficaz de las 
necesidades de esta zona y grupos sociales; surge 
como un instrumento para el análisis de los problemas 
de las zonas marginadas y el estudio de los 
mecanismos que propiciaran acciones inmediatas en 
esta área, respondiendo asi ·de manera directa las 
demandas de la población marginada. 

La manera en que se estructuraba era la siguiente: 

El titular de la Coordinacidn presidía o formaba 
parte de los consejos o juntas directivas de aquellas 
entidades ~ue Tueron creadas específicamente para 
atender algunos problemas derivados de la marginacídn 
social y el atraso economico, entre las entidades 
involucradas se encontraban: 
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In•titutc Nacional Indigenista <I.N.I.> 
Comisidn Nacional de Zonas Aridas (CONAZA> 
Patrimonio Indiganista del Valle del Mezquital 
La For•atal, F.C.L. 
Fid•icamiso d•l Fondo Candel i l lero 
Fid•icomi•o para Obr•s Sociales a Campesino• Caf(eros 
d• Esc:aaoa Recursos CFIOSCER) 
Productos For11st•lea de la Tarahum•ra 
FIDEPAL S. de R. L. de I. P. y· C. V. 
Patronato del mat¡¡uey 
Fondo Nacional para el Fomento de las Art•••n:l'.as 
ContpaFHa Fore•tal de la Lacandona., S.A. 
Fideicomiso para rehabilitar ret¡¡iones del pilis 
ai=ectada& o que en el -Futuro sufrieran l•• 
consecuencias de -fenómenos -f:l'.aicos. 

(1> La Coordinac:idn General del Plan Nacional de 
Zonas Deprimida& y Grupos Mari;inados -Fue creada 
madi ante decreto pres!iidencial publicado •n el Diario 
O~ictal de la Federación del 21 de Enaro de 1977. 
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- __ La-~~- r:e __ sPOns~~_i1td.3.~-~-s );161_gnada~ _ consistian _. en 
· armoniZar las políticaS y acciones de· tás- entidades 
esp_~ci-ficas mencionadas, y estudiar y_ prop6ner.: al 
Ejecutivo -fdrmulas de coordinación que . se 
relacionaran con la Administración-Pdblica Federal en 
su. conjunto. 

Esta Coordinacidn, tras un prof'undo estudio de la 
regidn elaboro propuesta que constituyó el 
Programa de Desarrollo Integrado de la Región 
ixtlera-candelillera. Este programa abarca los 
estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo Ledn, 
San Luis Potosi, Tamaulipas y Zacatecas. El programa 
opero durante el periodo que comprende de 1978 a 1982 
con un costo total de $3,354.3 millones de pesos. 

El programa se enToc6 principalmente apoyar 
aspectos tales como la comercializacidn de los 
productos -forestales, partiendo del supuesto que el 
mejoramiento del ingreso de los campesinos dedicados 
a las actividades de la obtencidn de la -fibra de 
ixtle y de la cera de candelilla estaban en f'uncidn 
del incremento de la calidad que se obtuviera en el 
producto para hacerlo más competitivo en el mercado; 
lo cual se lograría a través de la aplicacidn de 
técnicas más eficientes en la recolección y proceso 
del producto primarioª Asimismo, se cuantificaron los 
recursos disponibl'es de cande! i l la y de ixtle como 
base para su eKplotacidn racional, mejorando las 
técnicas de extraccidn y procesamiento para obtener 
mayor valor agregado en los productos primarios. 

Otro aspecto que contemplaba el programa se ref'eria 
al agua potable; al respecto se proponía la 
ampliación y reconstrucción de las obras en lugareG 
de mayor concentracidn demográfica y la prospección 
de -fuentes artiTicialeG para dotar mediante sistemas 
sencillos a las localidades más pequeñasª Asimismo, 
en relación al mejoramiento de la vivienda se 
proponía la instalación a mediano plazo de un sistema 
de autoconstrucción. 
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Para al sector salud los cbJetivoa con&i•tían en 
ampliar la capa.cidad instal•d• en lugar•s 
••tr•t•gicos; extender la cob•rtura a las poblaciones 
mi6• dea-favor•cidas y dh;perealiii; establecer en el 
corto plazo las unid•des m•dicas e•pecializadas y 
compl•m•ntar gradualmente con las unidades 
p•riféricas semi-•specializadas y de servicio b'-sico. 
Estas 
acciones •• complementartan can acciones da prcmacidn 
de la sa.lud. 

Para el s•ctor educación •• tenia por objetivo 
atender el rezago educativo, principalmente en los 
municipios en dandw er• "''" deflciwnte1 p•r;i eata ae 
promovió a mediano plazo la ampliacidn dal sistema de 
educación media b4sica y de formacidn para el 
trabajo. 

Para cubrir ••to• aspectos, l• ••tr'ateoia del 
programa se distribuie •n loe siguientes ••ctare&1 

Agrqp•cuerig y F2r11t.el 

A este sector le f'u•ron d•stinado• et,.876.0 11illon11ts 
d9 p•&oa. La eMpectativa conaistia en mejorar 16,803 
h•ctAreas de riego existente• y dotar d• 
infraestructura a 46, 74:5 twcti&r•a• de t•mporal, 
suministrando la asiatencia tctcnica. n•c•••ria al 
riego y al temporal. Asimi11mo, •• diapandrl• de 
P••tizales mejorados e instalacionea para alojar 
130,877 cabezas bavin.a• y caprinas, tecnii=icanda su 
t>eplotacidn. E•to permi tiria generar 2 982, :511 
jornalea perman•ntes y 3 362, 929 jornal•• temporales, 
así como 6,405 productores asociados. 
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A largo plazo, la explotacidn agrícola constituiria 
la actividad primaria, y para ello &eria necesario 
disponer de los volllmenest de agua de riego 
suficientes,, La actividild complementaria la 
con&tituiria la explotacidn pecuaria. 

La eKplotacidn forestal del ixtle y de la candelilla 
•ería intensiva gracias a la asistencia técnica 
•d•cuada que .;enerar{a mayaras ingre&os a un nómero 
de productores que necesariamente sería cada vaz más 
reducido. Asimismo, se aceleraria la atencidn de los 
problema• de tenencia de la tierra y se promovería la 
arQanizactdn de numerosos ejidos. 

La comercializacidn de los productos agr{colas ~ue un 
aspecto que recibid atencidn prioritaria, 
•specialmente cansidaradcs como báQicos e insumo• 
para la producción. Se dió apoyo también a la mejora 
da los sistemas internos de óistribucidn y control de 
precios. 

~a eatrataQia a corto plazo para el subsector 
agr{cola consistía en el mejoramiento productivo de 
las super~icies de temporal a partir de estudios para 
d•-finir las técnicas mac~nicas m4B apropiadas para 
con•ervar y recuperar el suelo y el agua, la 
asistencia técnica y la organización de los 
productores para obtener las 1 :Lneas de crédito 
•propiadas a la tecnología local. 

A mediano plazo, la estrategia se orientó hacia la 
ampli-Ficación tecnificada en la superTicie cosechada 
a -Fin de acercarse al máximo del área de labor 
disponible. 

Respecto al sub•ector pecuario, la estrategia a corto 
plazo consistid en mejorar gradualmente la capacidad 
de los agostaderos para aumentar la producción de las 
especies bovina y caprina en Terma inmediata. 



A mediano plazo, m•jorar genétic•mente a la& especies 
bovina y ca.prina y establecer la. infraiestructura 
Qanadera nece&aria, establecer unidades de producción 
y promov•r c,¡¡nale• de comercializa.ción. 

Finalmente, en relacidn al subsector forestal, la 
eatrateQia • largo plazo con!iisitía en dotar a la 
explotación del ixtle de un car•cter transitorio, es 
decir, tendiendo a minimizar•e en la medida en que sa 
desarrol lar•n las actividadea ai;arícolas y ganaderas. 
Astmtamo, madi-ficar las técnica& de racolecctdn y 
extracción para mejorar la calidad del producto 
prt .. ario y permitir la recuperación de la planta. 
Cuantificar el recurso y establecer métodos de 
control mediante ilreas de e>cclusidn y rotación de la 
e>eplotacidn. Parof•ccionar los sistemas de 
procesamiento pritnario ds manera de aprovechar al 
má>eimo la materia prima y conseguir mayor valor 
agregado. Promover la organizac:idn de grupos 
solidarios para aglutinar las unidades d• 
procesamiento primario canalizando los créditos 
necesarios para el equipamiento y el transporte. 

lndusi:r i al 

Al sector industrial se le asignaron e:S:S2. 4 millones 
de pesos que gener ... rian ::S 864 Jornales permanentes y 
74,920 Jornale& temporales; 1,292 productores 
asociado• en la e><p lotacidn d• la planta de roca 
-fo&Tdrica en Galeana, Nuevo Ladn y lia T4lbrica d• 
caJa• de madera en Tula, Tamaulipas. En el rangldn de 
la electricidad &e estimaba bene.fici•r a 80 1111 
habitantes. 

A largo plazo, lo• yacimientos da minerale• met,lico& 
y no metálicos estarí.an en plena e><plotación. La 
retencidn de la mano de obra de la poblacidn en edad 
de producir tendrí.a lugar a partir del empleo masivo 
y generado principalmente en la actividad minera y en 
menor proporción en la agricultura, la ganaderí.a, la 
e><plotacidn .forestal y la agroindustria. 
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La estrategia a largo plazo para el sector industrial 
consistía en reactivar esta actividad mediante el 
establecimiento de un programa integral de 
exploración que per-mitiera determinar el inventario 
de las reservas y su ley mineral. Diversi-fiCar la 
e>cplotacidn de los no met.4licos, promover la 
organización de la pequeña y mediana industria. 

A mediano plazo, la estrategia se orientaba 
promover la integracidn industrial en la zona a 
través de la instalacidn de empacadoras, curtidurías 
y tenerías. 

Comunicaciones y Transportes 

A este sector se le asignaron S430. 6 mi! lenes de 
pesos para abrir 2,434 kilómetros de caminos de 
penetraeidn que benerciarlan a 110,476 habitantes. A 
largo plazo, la red de caminos de los 7 estados 
estaría terminada~ permitiendo el flujo permanente a 
las áreas de explotación agrícola, minera y Torestal. 

Comercio 

Se le asignaron $29.6 millones de pesos para instalar 
47 tiendas, 7 bodegas y establecer canales de 
comercialización del Pifión, Tamaulipas, beneficiando 
a un total de 16,230 habitantes de la zona. 

Asgntamit:!ntos Humanos 

Se le destinaron $517.7 millones de pesos para que 
311, 878 habi tantas de la .<:ona contaran con agua 
potable, mejoraran la vivienda y se llevara a cabo la 
letrinizac:idn. 
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Educacidn c:uttul"'a y tecnología 

Se le destinaron t94.4 millones de pesos para dotar 
de aulas a 220 localidades, asegurando las 
condiciones pedagógicas de 23 620 nip¡os. 

A largo plazo, mediante la ampliación 
servicios educativos se incorporaría 
poblacidn escolarizable del grupo 
obligatoria. 

Salud y s;eguridad social 

de los 
toda la 

de edad 

Se le destinaron 78.5 millones para alcanzar una 
cobertura medica asistencial que atendiera a 77 mil 
habit.antes mediante la instalación de 102 clínicas 
rurales y 14 centros de salud. Estaa acciones se 
apoyarían con los hospitales y centros de salud 
e><istentes. 

A largo plazo los índices de morbilidad y de 
mortalidad se abatirían, e><tendiendo los s1:n·vicios 
médicos a todas las poblaciones de la zona. Asimismo, 
lil alimentación de la poblac:ión rural alcanzaría los 
estándares mínimos de c:alor:Cas y proteínas derivadas 
de alimentos básic:os, en gran parte produc:idolii en la• 
unidades -Familiares. Los servicios de •Qua potable, 
drenaje y equipamiento comunitario operarían en todatii 
la11 c:omunidades. 
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El siguiente cuadro muestra la dist-i'"ibucidn del 
presupuesto destinado al programa integrado de la 
zona ixtlera-candel i llera. 

CUADRO 9 
DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 
INTEGRADO DE LA ZONA 1 XTLERA-CANDELILLERA 

<Porcentajes respecto al total> 

Sector 

Agropecuario y 
For•stal 
Industrial 
Comunicaciones y 

Millones de 
pesos 

1,876.0 
332.4 

Transportes 430.ó 
Comercio 24. b 
Asentamientos 
Humanos 517. 7 
Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología 94.4 
Salud y Seguridad 
Soc:ial 78.5 

T o t a l 

12.a 
: 0.7 ~ 

15•8 

2.0 

100.0 

FUENTE: Programa Integrado de la Zona Ixtlera
Candel i ! lera. COPLAMAR. 
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Además de la creación- de COPLAMAR el gobierno de la 
República llevó a cabo acciones complementarias para 
apoyar a la región; muestra de el lo fue la 
canalización de recursos fiscales provenientes de la 
Secretaria de Programación y Presupuesto a la 
Forestal por conducto de la Secretaria de Agricultura 
y Recursos Hidrául ices, Ccplamar y · Fonapas. Con 
estos recursos la forestal incremento su capital 
social, el cual para 1976 ascendió a 26.8 millones de 
pesos , y a 500 millones de pesos en 1982. 

En el a~o de 1980 el gobierno de la República 
estableció un impuesto(l) sobre la primera 
adquisición del ixtle de palma o de lechuguilla.(2) 

Este impuesto se otorgó en calidad de subsidio, 
siempre y cuando lo adquiriera la Forestal, y era 
equivalente al 50% del precio pactado o que ·se 
registrara en el mercado nacional. 

. . 
( 1 > El establecimiento del impuesto se dio media.nte 
decreto presidencial publicado el 30 de "dic,ie'!lbre:. de 
1980 en el Diario Oficial de la Fede1·a.ci"ón. ' '· ' 
(2) En la región ixtlera la -fibra .de iHtle "es 
extraída de dos tipos de recursos -forestales: la 
palma y la lechuguilla, la cual se explota en mayor 
escala. 



Con el· -fin: de. dar .. continuidad a los programas ·que se 
habían desarrollado ·:durante el sexenio anterior, 
durante el ...... r~gi~er:i, d~:L:~pez Portillo ·se .. llevaron a 
cabo _l':>s -_siguientes,;·P,r.~grama~: 

l)Ctle re.forzado 

Este programa surgid de la bósqueda del 
aprovechamiento adicional al ixtle; resulta de 
agregarle a la fibra en su astado natural resinas de 
poliester para obtener un producto con característica 
similares a la -fibra de vidrio. los productos 
.fabricados con el txt le re-forzado .fueron bodegas. 
ademas, se llevaron a cabo negociaciones de compra
venta de bodegas entre Cona.supo, Almacenes Nacionales 
de Depósito y el Banco Nacional de Crédito Rural. 

Calabaci 1 la loca 

Es una planta que se da en Coahuila, Nuevo Ledn, 
Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas. La Forestal 
realizó investigaciones sobre ella a .fin de hacer 
posible su aprovechamiento industrial para la 
obtención de aceite y harina para. el consumo humano y 
animal. 
La Forestal y COPLAMAR tenían programado un proyecto 
inicial de 71 mil hectáreas al que apoyo el Gobierno 
Federal con una inve1·sión de 450 millones en 1982. 
el proyecto se llevo a cabo en Coahuila, Noevo León y 
San Luis Potosi. 

'.· 
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Alimentg balanceado para ganado 

El programa se basó en el aprovechamiento de la pulpa 
obtenida del tallado del ixtle, ya que esta contiene 
un porcentaje de proteínas importante y no es noc:ivo 
para los animales. de aquí que en 1982, con el apoyo 
de Fonapas se instalo en Saltillo, Coahuila una 
planta que produjera produc:tos ganaderos. 

Este programa surgid también del aprovechamiento de 
subproductos del ixtle; se instaló una -Fábrica en 
Saltillo, Coahuila para la -Fabricación de tapetes. 

Programa de infraestructura 

La Forestal y la SARH promovieron conjuntamente con 
los campesinos cooperativistas la construcción de 77 
obras que elevarían la producción en lo~ cultivos de 
ma:lz y -friJol, las obras en construccidn 
representaron una inversión autoriza da de 125 
millones de pesos. 

Producción de carne de cone io 

El programa inició durante el se><enio anterior y 
continuó en vista de que la poblacidn de la zona 
ixtlera adn registraba bajos niveles nutricionales. 
Con este programa se bene.ficiaron mil cunicultores de 
120 e; idos d~ Coahui la, Nuevo León, Tamaul ipas y 
Zacatecas y bene-Ficiaron 6 mil campesinos 
ixtleros. 
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Programas m1nimos de bienestar y asistencia social 

Se instrumentaron diversos programas tendientes a 
incrementar los niveles de bienestar social, tales 
como: la construcción de locales para sociedades 
cooperativas, se construyeron 77 locales en 21 
municipios de los cinc:o estados en los que opera la 
Forestal <Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, San Luis 
Potosi y Tamaulipas>. 

Radio cpmunicación rural 

Este programa constituyó la continuación del programa 
iniciado el sexenio anterior, el cual surgió en 1974 
a partir del convenio celebrado entre la Forestal y 
la Comisión de Telecomunicaciones y Transportes para 
el establecimiento del servicio de radiocomunicación 
en la zona ixtlera. 

Distribución de agua potable 

La Forestal construyó depósitos de agua en aquel los 
nó.cleos de población donde la escasez· .. es ... más 
critica,. al mismo tiempo, distribuyó alrededor de 60 
millones de litros de agua potable cada año en 19 
municipios y 155 ejidos. para el lo contaba con 37 
camiones cisterna en 1976. 

Construcción de letrinas 

Se construyeron 900 letrinas en 30 ejidos de 5 
municipios de la zona. 

Huertos y hortBlizas en maceta 

Se instalar·on en la región alrededor de 7 mi·l huertos 
horti'.colas 



69 

BeCfH y distribución de material escolar 

Entre 1979 y 1982 se distribuyeron anualmente 
alrededor de 5 mil paquetes con material escolar. Se 
otorgaron becas a jóvenes: alrededor de 1700 de las 
cuales correspondieron el 84~ a primaria, 13X a 
secundaria y el resto a niveles profesionales. 

Editorial ixtlera 

Se continuo publicando mensualmente el periddico "el 
iKtlero 11

• 

Centro -Fa.mi 1 iar iKtler-o 

En Julio de 1980 Tue 
ixtlero con el objeto 
prácticos a los ixtleros, 
centros de capacitación 
Ta.mi 1 tas al año. 

creado el centro familiar 
de impartir conocimientos 
se construyeron y operaron 
para un promedio de 540 

Programas COPLAMAR-FORESTAL 

En el campo de la salud, la Forestal venía atendiendo 
cinco hospitales de campo, mismos que -fueron 
trans-feridos al programa IMMS-COPLAMAR. 

En el programa CONASUPO-COPLAMAR, la Forestal aportó 
almacenes y tiendas, as'i'. como equipo que venia 
operando con anterioridad en el convenio establecido 
al eTecto por la propia Tederación con CONASUPO. 

En el programa SAHOP-COPLAMAR, la Forestal aportó 
mano de obra y material de la región para las obras 
de agua potable, de mejoramiento de las viviendas y 
de caminos rurales. 
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e> - Sexenio del Presidente Miguel de- la Madiid 
Hurtado. 

La estrategia de Miguel de la Madrid consistid en la 
aplicación de programas regionales estratégicos y 
planes estatales de desarrollo. 

En el caso de la región en estudio se_ instrumentaron 
planes estatales en los estados de Nuevo León, San 
Luis Potosí, Zac:atecas y Tamaulipas; 
complementariamente se aplicó un programa regional 
denominado programa de desarrollo de las zonas 
áridas. 

El programa de desart·ol lo de las zonas áridas aba.red 
los estados de Aguase alientes, Coa.hui la, San Luis 
Potosí., Za.ca.tecas y Chihuahua. 

Sus objetivos Tueron los siguientes: 

- Racionalizar el uso y aprovechamiento del agua y 
mejorar los sistemas y mecanismos de captación, 
dotación y distribución del recurso. 

Desarrollar la i n-fraestructura hidroagr!cola, 
minera y de comunic:actones y transportes que 
permitiera la vinc:ulac:ión de las zonas áridas al 
desarrollo del país, y propiciara el arraigo de la 
población rural en sus lugares de origen. 

- Apoyar el desarrollo de las ciudades medias de las 
zonas áridas a -Fin de coadyuvar al es-fuerzo nacional 
de descentralización. 

- Disminuir la dispersión de la poblacidn rural. 

Fomentar el aprovechamiento racional de los 
recursos naturales de las zonas áridas. 

A través de la ejecución de este programa se propició 
la utilización eficiente del agua, impulsó la 
elevación de los niveles de bienestar social, la 
tecni-ficac1ón agropecuaria, la modernización minera, 
la ampliación de la t·ed de enlaces y la consolidacidn 
del sistema de e iudades medias. 

Este programa contó con una asignacidn de 143 mil 34 
millones de pesos. 



Con el objeto de impulsar el ordenamiento urbano se 
asignaron :56 mil 398 millones de pesos. Se 
construyeron 614 mil ::302 metros de guarniciones; se 
electrificaron 171 comunidadas y se construyeron y 
meJor•ron 7 mil 28 viviendas. 

Para impulsar el aprovechamiento racional del agu•, 
se d•Gtinaron 11 mil 494 millones de pesos, 
alcanzándose un ejarcicio presupuestal de B mil 96~ 
millon•s• La inversidn se oriento' a incrementar los 
vol"mena• aprovechables da agua madi ante la 
ampliacidn, rehabilitación y conservación de la 
infraestructura hidroagr{cola, acciones que 
permitieron incorporar al cultivo 10 mil 26 hectáreas 
en 48 proyectos de riego y ·beneficiar a S mil ~49 
productores. 

Para fortalecer •l desarrollo de las actividades 
agropecua.rias y pscíc:ola& ee invirtieron b mil 396 
inillcnes de pesos, •n este sentido •• •Jecutaron 
aicciones para -fortalecer la infraestructura ganadera. 
Se aplicaron t•cnic:as para mejorar la retención del 
aQUA en el suelo, ee .fomentó 1• ac:uac:ultura en 
p•queRo& estAnques. 

Con •l propdsitc de fortillecer la integración 
r•Qional •• autorizaron 3b mil 448 millones de pesos, 
alc:Anz,ndose un ejercicio presupue&tal del 97"/.. L•• 
accicn•• se enfocaron a la construccidn, ampliación y 
rehAbilitac:ión de 12 km. de c:arretera5 troncale&, 219 
de caminos rur•l•s, 31 de carreteras urbanas y 
libramientos y la conservacidn de B mil 11B km. de 
carreteras estatales. 

En relación a los planes e•tatales de de•al"'rcllo se 
implementaron los siguientes: 
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Plan Nuevo León 

Las acciones instrumentadas en el marco del plan 
permitieron avanzar en la consolidación de la base 
productiva estatal, el f'ortalecimiento de las 
actividades orientadas a la e><plotacidn, el -fomento 
de un desarrollo equilibra.do de las subregiones de' la 
entidad y la ampliación de los servicios sociales y 
urbano& básicos. En el marco del Convenio Unico de 
Desarrollo <CUD>, se autorizaron 33 mil 205 millonee 
de pesos, lograndose un ejercicio presupuesta! del 
94Y.. 

En matet"ia de desarrollo social se canalizaron 7 mil 
383 millones de pesos de recursos f'ederales y 9 mi 1 
117 millones de pe5os de -fondos del estedo. Para 
elevar la cobertura y la calidad de los servicios 
educativos en todos los niveles •11 con•truyeron y 
mejoraron 24 aulas, 23 anexas, 4 laboratorio• y 6 
talleres que dan atención a 7 mil 232 alumnos. En el 
sector salud se realizaron trabajos de ramodelacidn, 
equipamiento y construcción de 4 hoapitale&. 

Plan San Luis Potosí 

Como reaultado del cump 1 imientc dl!t loa lineamientos 
del plan ee logrd avanzar en la diversiTicación de 
1•• Actividades productivaa, •n la tecni-ficacidn del 
sector agropecuario y en el Tortaleci"'iento y 
ampliación de la :Ln.fraegtructura urbana· y de 
aarvicios socia.le•• Con ello ge impulsó un desarrollo m•• equilibrado entre las subregiones del astado y se 
mejoró la calidad de vida de los habitantes. 
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En el marca del CUD 5e autcu·izaron 10 mil 671 
millones de pesos, habiéndose ejercido •l 91'X de los 
recursos. 

Con el propdsito da -fortalecer y ampliar la 
infraestructura para el det1arrol lo social •e 
autorizaron y ejercieron 3 mil 4:5 mtllon•• de p••os. 
Con la aplicacidn de caBi :528 millones -fua posible 
construir, rehabilitar y ampliar 29 ei•temas de agua 
potable. 

Fueron destinados 823 millones para la ampliacidn y 
mejoramiento de la planta of:Csica educativa, 
conatruyéndose en el periodo 106 espacios para 
primaria y secundariia, a•i como la cons•rvacidn y 
mant•nimi•nto de 37 escuelas en bene-fic io dlt 7 mil 
349 alumnos 

Para ampliar la inTraestructura y m•Jorar la cal ida.d 
de las Hrvicic• de •alud - destinaron 283 millones 
d• pesos, loe cual•• .. orientaren a l~ adqui•icidn 
d• mobiliario y •quipe y ampliación d• 3 hospitales. 
B• brindaron s•rvicioa d• ••latencia social •n 64 
comunidad••· 

PLAN ZACATECAS 

Se continuó impulsando •l de11arrollo •condmico y 
social del ••tado, procurando una rRayor int•Qración 
de la• subregiones y sectorea productivas, ••' como 
un mejor aprovechamiento de los recurso• natural••· 
6• destinaron al plan 23 mil 647 mil lon•• de pesas, 
de las cuales 14 mil 3~3 mil lenes correapondiercn a 
r•cur•D• federales y 9 mll 294 millanea a recuraos 
estatales, alcanz,ndo&e un ejercicio total de 19 mi 1 
832 •i llenes. 
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Con al obJ•to de mejorilr la c:al i dad de vi da de la 
poblacidn &e destinaron 12 mil 494 raillones, de los 
cual•• se ejercieron en un 96X. Con estos recursos se 
impulso· la electri'ficacidn de poblados en 102 
localidad•• de la entidad y se continuaron las obras 
de construcción, a1npliilcidn y reha.bilitacidn de 38 
sistema• d• aoua potabl•. 

Para -fortalecer la educación bAsica y -dia superior 
se Ampliaron y ,.ajoraron 303 espacios educativos que 
brindan atención a 17 mil 142 alumnoliii. 

En materia de salud •• continué con el •quipamiento 
del hospital general de Zacatecas qua bene-ficia a 332 
mil 442 personas. 

Plan Taru.ul ipas 

La estrategia de-finida •n •1 plan apcyd los 
propósitos d• modernizar • integrar la• actividades 
productiva&, ampliar y meJor&r la in-fraestructura 
bill•ica y •oc:ial, y consolidar •l si•tttma de •n!ac•• 
d•l •stado. 

En el marco del CUD •• autorizaran r•cur•a• par e ~il 
737 millones d• P••o• dll :l.nv•r•idn f'•d•ral y 6 mil 93 
millon•• d• invarstdn ••tatal. 

La• pro;raaas dlt d .. arrolla social permitieron 
ampl tar la cobertura dll la• servicio• de educacidn. 

En materia educativa •• f'artaleció l• planta 
•ducativa con la canatruccidn dlt 44 aulas, 18 aneKoa, 
e labcrataria• y a tall•r••· y •• atoroaran 1 •tl 182 
bacas en loa niveles tf4.stco y •up•rior. Se 
con•truyeron 2 escuela• pri•aria• y 2 secundaria• en 
Matamoros. 

El sector aalud proporciond aatst•ncia ,..dtca y 
social a 26 localidad••· A•i•tsmo, •• reiaadelaron y 
equiparon 3 centros d• aalud y ae conatruyd una ca•• 
ho;ar para niRos 

7q 
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Dr Sexenio del Presidente carlas Salinas de Gortari 

El apoyo con que ha contado la región durante el 
régimen del presidente Salinas de Gortari se ha 
canalizado a través del Programa Nacional de 
Solidaridad, el cual ha coordina.do las acciones de 
las diversas instancias involucradas, uno de estos 
apoyos los constituye el proyecto de desarrollo rural 
de las comunidades marginadas de las áreas ixtleras; 
este p~oyecto tiene su antecedente en una misión de 
reconocimiento que llevo a cabo el F.I.D.A. <Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola>, en Mé:<ico en 
el año de 1988 con el objetivo de deTinir una 
estrategia de inve1·siones. Dicha misión se integro 
por el centro de inversiones de la F.A.O •• sobre dos 
proyectos susceptibles de apoyo 'financiero sugeridos 
por el subsecretario de desarrollo regional de la 
Secretaría de Programación y Presupuesto. Así pues, 
se dió prioridad al proyecto dE! desarrollo rural de 
las comunidades marginadas de las áreas i><tleras, 
cuya ejecución seria confiada a la Fot·estal. 

Una vez dei=inido el proyecto se realizo una nueva 
misión del 9 al 23 de Junio de 1990 integrada por la 
subsecretaria de desarrollo rural de la Secretaria de 
Programación y Presupuesto, el Banco Nacional de 
Crédito Rural, la Nacional Financiera y la Forestal. 
A partir de esta misión se dio a conocer que el área 
del proyecto comprende 135,000 kilómetros cuadrados 
ubicados en el noroeste de Mé><ico y abarcando 36 
municipios de cinco estados: Coahui la, Nuevo Ledn, 
San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. 
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Desde.· el e _pu':lto_ -de -.'vista de este proyecto, se ha 
--definido~que.':-el.--área i>etlera corresponde hoy_ a aquel 
territorio donde la -fibra es adquirida por la 
Forestal, que'-tiene el monopolio del comercio del 
iMtle. 

El siguiente cuadro muestra el universo i>:tlero 
contemplado por el proyecto: 

CUADRO 10 
COBERTURA DEL PROYECTO DE DESARROLLO RURAL DE 

LAS COMUNIDADES MARGINADAS DE LAS AREAS 
IXTLERAS 

·Estado Número de Local ida.des Local ida.des con 
municipios No. % cooperativas 

Coa.huila 5 312 26.2 201 
Nuevo León 9 394 33.0 245 
S.L.P. 13 273 22.9 180 
Tamaulipas 5 118 9.9 84 
Zacatecas 4 96 a.o so 

T o t a l 36 1193 100.0 760 

FUENTE:FIDA. Informe de evaluación Ex-Ante. 

Este proyecto constituye una estrategia específica 
para reconvertir la base productiva de una región 
altamente dependiente del ixtle, cuya producción 
requiere en la actualidad de un subsidio importante, 
en un sistema productivo orientado a nuevos productos 
y nuevas tecnologías que permitan remunerar los 
recursos empleados en la producción, sin necesidad de 
subsidio .. 



El proyecto se constituye así. en un conjunto 
programado de acciones tendientes a crear 
oportunidades qua permitan a los iKtleros dedicarse a 
nuevas actividades productivas, contrayendo la o.ferta 
de i>ctle y aumentando la producción de productos 
nuevos y/o tradicionales. 

Las 1 ineas de acción son las siguientes: 

1) Desarrollo de la producción de granos básicos 

2) Desa.rrol lo ds la producción de la ganaderl.a 

3) Desarrollo de productos en base .. ·riego por 
aspersión ( 

hortalizas> 

4) Actividades. relacionadas con el procesamiento, 
con•er"vacidn, clasi-Ficacidn y transporte da la 
produc:cidn. 

5) Agua potable 

6) Valorizar la .fibra y mejorar la prc.ductividad 
aQr!cola 

7) Apoyos a la producción <créditos) 

8) La Forestal Sera la responsable de la r.!Jecución 
del proyecto. 

La prioridad de la población objetivo esta 
constituida por aquellas familias y comunidades que 
tienen una alta dependencia del ixtle para obtener 
suu ingregos. este n(u:leo esta compuesto por unas 19 
mil Tamilias localizadas en unas 200 comunidades. <1) 

En segundo lugar a .familias tan pobres como las 
anteriores y con situaciones similares en 
disponibilidad de recursos naturales y potencial 
agrícola. la Tuente de ingreso se basa en trabajo 
asalariado temporal. los dos grupos suman 
aproximadamente 42 mil -familias. <2> 
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El proyecto tiene como prcpd&ito central generar 
alternativas de producción y empleo en el área 
ixtlar.a, que permitan reasignar los recursos 
utilizados en la produccidn del ixtle y elevar los 
ingreso& de loa sectores má.s pobre& da la región. 

<1> FIDA. In-forme de •valuacidn ex-ante. pag. 49 
<2> Ibídem. pag. 52 

78 



Los. cbjetiyos ·especáf'.icos, del- pro_yectó son~ 

- Crear- - obras :-:que-·-pe_':"mi ~ari' .~el~var :-1~ proc:tucti vi dad 
agrícola .y gartader:a~'.dob~as_.,.. de .-~·.irrigación,-. >fome_ntar 
el· crecimiento· de._los hatos .. de cabras, rehabilitar 
4reaS de ·' pr°.ducc:idn. º~gr!cola mediante pozos de 
riego). 

- Apoyar la reorganización de BANRURAL 

- Fortalecer a la Forestal 

Los bene-ficios del proyecto se extenderán sobre unas 
45,000 familias cuyos ingresos sean muy aseases. el 
proyecto construirá 750 obras de riego por 
escurrimiento; en promedio cada una de las cuales 
riega 42 hectáreas y benefict..a a 14 productores. 
Rehabilitará 60 pozos proTundos que permitirán regar 
por aapersión 40 hectáreas y bene~iciar a 40 .familias 
por cada pozo, construirá y rehabilitará obras para 
el almacenamiento y distribución de agua potable para 
los seres humanos y animales, tales como la 
construccidn de 150 aljibes de agua potable. 

En un periodo do seis años a partir de la aprobación 
del proyecto se pretende alcanzar las siguientes 
matas: 

Bene~iciar a 12000 ramilias organizadas en 850 grupos 
con un promedio de 14 fami 1 ias cada uno, que 
dispondr4n de un promedio de 3 hectáreas regadas por 
-familia. 

El maíz pasará de 500 a 1000 kilogramos/hectárea en 
tres años y el -frijol de 200 a 600 kg/ha. 

A 1800 -familias se les -financiará un hato de 10 
cabras y un macho para iniciar la e:<plotac:ión 
caprina. 

79 

ESTA 
SALIR 

TESIS 
Bt LA 

no DEBE 
llBLIOTECA 



80 

A otras 1800 -Familias Ge les -financiará la 
adquisición de 3600 animales de tiro para el_ cultivo, 
el transporte apoyar las actividades de 
recolección. 

Se beneTiciar.i a 2100 -familias organizadas en 60 
grupos mediante la rehabilitación de pozos para el 
riego a presión. 

El papel de las instituciones participantes sera el 
siguientes 

- Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.c. <BANRURALl 
El BANRURAL tendrá la responsabilidad de la ejecución 
directa del componente de Crédito a través de los dos 
bancos reg ionale& que se encuentran en el área del 
proyecto: •l Banco del Centro Norte, s. N. C. y del 
Noroeste, S.N.C. 

- Subsecretaria de desarrollo re9ional de la SPP 
CActualftl•nt• SEDESOL) 

Sera la responsable de la ejecucidn dal proyecto y 
dttl•Qara dicha r•sponsabilidad, la coordinación 
global y la •Jecución de la mayor:i'.a de los 
colllponentws en la f•d•r•ción de cooperativas, la 
Forestal, F.C.L. Adamas participara •n -forma 
indirecta cubriendo con ~ondos propios los prestamos 
de avió para los cultivos tradicionales de 
autoconsumo <maíz y frijol> y en programas 
complementarios de carActer social. 
Por ultimo, a travé& de la SPP, el QDbierno se 
compromete a mantener un apoyo financiero para cubrir 
las perdidas ocasionadas por la eKplotaciOn de la 
palma samandoca y evitar asi una crisis ~inanciera de 
la Forestal. 
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- Nacional Financiera 

La Nacional Financiera <NAFIN> representá·r-á - al 
Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos en 
su carácter de prestatario; es decir, actuara como 
_agente -financiero del mismo. 

- La Forestal, F.c.L. 

La Forestal, en forma directa o mediante contratación 
de servicios ejecutará el proyecto, introducirá 
cambios en la estructura organizativa para adecuarse 
al nivel de las actividades y -funciones que deberá 
cumplir. 

Organizará dos sectores que corresponden a las áreas 
de actividades: por una parte la actividad 
tradicional estructurada en torno a la recopilación y 
transformación del ixtle; y por~ la otra, el conjunto 
de actividades de desarrollo rural que serán 
promovidas por el proyecto. 

Se implementara una dirección especíTica la 
estructur-a de la Forestal, que fungirá de unidad 
ejecutora del proyecto <UEP> ~ está será responsable 
de supervisar y coordinar la ejecución de cada 
componente y de los componentes entre si, en el marco 
de los objetivos globales del proyecto. 
La UEP tendrá una administración y contabilidad 
separada de las otras actividades de la Forestal, 
F.C.L. 



Además participarán; 

a> La Secretaria de Agricultura. y Recursos 
Hidr~ul ices ISARHl 

S• ••tablecará un convenio donde se e>eplicite el 
apoyo de la SARH a trav•s del traslado de 
eKtensionistas a la unidad ejecutora, y otros apoyoa 
de ••••aria tOcnica. 

b) La Univ•rsidad Autdnoma Antonio Narro 

EJ•cutar• por aubcontratos trabajos da val idacidn 
t•cnaldgtca y de apoyo técnico a las evaluaciones del 
proyecto. 

el El Instituto Nacional d1> Inv•stigac:idn ( INIFAPl 

R•alizara trabajos d• validacidn tecnoldQica 

dl El Instituto de Capacitacidn <INCA-RURAL> 
Tendr' un activo rol en la Capacitación. 

El proyecto tiene un costo total ••timada d• us• 53.3 
(Sml!X 149 :3bl5 mi llenes 1 incluyendo un 10% da 
i9Prevtstos. 
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Los _-·s-1QU:i~nt-es~ c:uad·ras inuestran _los._ ColJlpom~_nte~_- d~~ 
financiamiento: 

CUADRO 11 
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE DESARROLLO RURAL 

DE LAS COMUNIDADES MARGINADAS DE LAS AREAS 
IXTLERAS 

<Porcentajes respecto ?l total) 

Fuente de Monto 
financiamiento <US$000> 

F.I.D.A. 30,390.0 
P.M.A. <alimentos> 2,939.3 
Contribución 
Campesina 1,416.1 
lnstituc:icnes 
Federales y 
Estatales 139.9 
Instituciones 
Financieras 559.4 
PRONASOL 23,311.3 

T o t a 1 58,7.55 .• 9_.:· 

51.7 
5.0 

2.4 

o.9, 

1.0 
39.7 

io·o.o 

FUENTE: FIDA. Informe-·de evaluación Ex-Ante. 
•':)'' 



___ -• -"--- , .. , ,,. CUADRO 12 
FINANCIAMIENTo_:oEL PROYECTO DE DESARROLLO RURAL 

DE·-LAS COMUNIDADES-MARGINADAS DE LAS AREAS 
' • I XTLERA_S 

Fuente de·Financiamiento 

Gobierno de México 
!PRONASDLl 

F. r.o.A. 

BeneTiciarios del Proyecto 
<Campesinos Ixtleros> , 

Costo Total 53,~44.6_ 

FUENTE: FIDA. Informe de evaluación Ex-Ante.,_-=--

ot;:ro proyecto que apoya a la región y que constituye 
un complemento al proyec:to de desarrollo rural de las 
comunidades marginadas de las iireas ixtleras es el 
proyecto piloto de nutrición, alimentación y salud. 
Este proyecto es parte de las acciones de la lucha 
contra la pobreza que se realizan bajo la 
coordinación y con el apoyo de solidaridad. Se 
ejecuta en tres estados que comprenden comunidades de 
la zona i xtlera <San Luis Potosí, Nuevo Ledn y 
Tamaulipas> y en la zona norte del estado de México 
que comprenden comunidades i nd:ígenas otomies y 
mazahuas. 
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El proyecto orienta a cubrir 59 municipios 
comprendidos en 11 Jurisdicciones sanitarias de los 
estados de San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaul ipas y 
México. En estas Jurisdicciones existen 817 
localidades de menos de 2,500 habitantes, el volllmen 
demogr.1.fico total es del orden de 400 mil habitantes, 
en los que se atienden a unas 45 mil familias con 
miembros vulnerables mediante una asignación de 
millón 100 mil paquetes de ayuda alimantaria y 
acciones de protección y .fomento a la salud. 

Su objetivo es instrumentar en zonas rurales de los 
estados mencionados un progr•ma de nutrición, 
alimentación y salud, que a tnlVés de la intervención 
de diversas modalidades operativas permita evaluar su 
viabilidad y efec:tividad as! como los beneficios 
alcanzado& por la poblac:idn objetivo. 

La •eleccidn de beneTiciarios •e lleva a cabo por el 
per•onal del sec:tor salud y por auMilia.rea de salud 
en comunidades por medio de un canso poblacional. 
son beneficia.rios potencial•• del programa las 
familias de las loc:alidadas seleccionadas que ti•nen 
al ••nos un miembro vuln•rabla entendiendo por tal a 
1aujere& embarazadas, •n p•riodo de lactanc:ia y niRos 
•ano re• de c i neo affo&. 

El proyacto calc:ula beneficiar al cinco por ciento de 
la población total de los respec:tivo& estados. •lle 
determina el total de '56,~90 familias beneficiarias. 
El proyecto se ajecutd a partir del primero de 
noviembre de 1990 y hasta el 31 de diciembre de 1991. 
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El programa desarrolló l•s siguientes lineas_ de 
- accidn1 

1) Vigilancia del estado nutricional, crecimiento .y 
dasarrcl lo. 

2> Orientación alimentaria nutricional. 

3> Pramocidn de la producción de alimBntoS -par'a el· 
autocansumo. 

4) Participación comunitaria 

:5> Ayuda alimentaria directa 

En relación a la ayuda alimentaria directa, esta 
consiste en una entrega r11ensual o quincenal 
(dep•ndiendo de las caracter{sticas de •cceso de cada 
comunidad rural> de 21 kilogramos de alimentos 
basteo& que proporcionaran alrededor del 257. de las 
necesidades energéticas y 3:5'l. da las necesidades 
proteica& de una Tami 1 ia tipo. de acuerdo a los 
habites de consumo de la poblacidn bene.ficiaria la 
ayuda al imentari~ incluyet 

12 Kg. de harina de maíz 
6 K¡¡. de frijol 
3 Kg. de •rroz 
1 litro de aceite 
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En_ -· ~i - proyecto - intervienerl las e 

institU.cioneS:- -

- SEDESOL/ PRDNASOL responsable de la coordinac:ión 
general y del financiamiento necesario. 

Secretaria de Salud <S.S.A. > responsable del 
seguimiento y evaluación del programa y de la 
concertación de las instituciones del sector salud en 
la ejecución de las acciones del programa en las 
áreas cubiertas por el mismo. 

- Comisión Nacional de Alimentación (CONAL> coordina 
con la SSA y las instituciones involucradas el 
seguimiento y evaluación del programa en el marco del 
Programa Nacional de Alimentación y del sistema 
nacional de vigilancia alimentaria y nutr·icional. 

- Secretarias estatales de salud de Nuevo León, 
estado de México ejecutaran el proyecto p~~c;ito 
diseñado por cada entidad. 

- Servicios coordinados de salud, IHMS-SolidaÍ'"(dad~-. y 
DIF estatal de Tamaulipas y San Luis Petos{·.' ejecut_an 
el proyecto piloto diseñado para cada entidad.·, -

- DICONSA, es responsable del abastecimie~~~'·: ·.de -~iOs _ 
alimentos en las Techas y puntos de d~~tr:_i_b~C:-(ón 
convenidos. 

-- Gobiernos Municipales, Comités de salud y nutrición 
y otras organizaciones locales y muniCip_ales 

-- col'aboran '-en -la administración =Y= ejec~c_ióp _ -= d_eq 
proyecto según convenios adecuados en pa~ticurar 
c·olaboran en el traslado de alimentos. desde los 
almacenes diconsa a los puntos de distribución a las 

- Tami 1 ias participantes. 
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fi_O~_OC:-ianlien~p. d~J ~-1"."º.Yec~o :~-

El f-i~~~·~-i-~~¡-~-~t~ es apÓrtado :~p~;~~-~~~~~c(~~~~ por 
solidaridad 'Vía :>ramo XVI <Solidaridad- -Y-:-desarrollo 
'.';!~ ic:>.nai;t~·~· .. _,,., 

-~~~~1~in~~-~1r~.~~;T~-~~~d~:~~- ~~~:~~;~º-~~ }~-t~~~~~~i~t~~~:~~~~: _. 
$-8.76 milloñ~s~':, --~-·.:-:! 

.· COST~ DEL PROYECTO ~~~g~g·~~·.oESARROLLO'Ru[:L. 
·~oE LAS: COMUNIDADES .MARGINAOAS•oE·•i.:AS ·AREAS; 

·····•e"··· '·:.IXTLERAS/;. 

·A·/Ud~~~aYtm-e~t~r-1:a-" 
Otros· costos·"·-

Total· 

. iii1.~~ 
21;12r··' 
·3.215 

~?;:::·:-/ 
·.$LIS 

F_UE~T_E: __ SS~. ~royecto: d':'! . Desarr~l lo ·,.RLtr.al -·de laS 
Comunidades Mciiginadas- de·. las·o-Areas--:-=Iutleras. 

Ejecución y Supervisión del proyecto 

Dentro de la Secretaria de Salud es la Dirección 
General de salud Materno-In-fantil la vinculada 
directamente al proyecto. para el desempeño de las 
tareas operativas que le c:orresponden se apoyara en 
las estructuras de los servicios estatales de salud y 
en otras instituciones, fundamentalmente en los 
Comités locales de solidaridad y salud que se 
constituyan. 

La distribución de los paquetes de ayuda alimentaria 
se realiza a través 0 de-1a·~red _de:.tiend_as __ r:ur'ales _de 
DICONSA y de las tiendas rural_es.·_de las Cf:>Ope-rativas 
de la Forestal, F.C.L. 
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La unidad responsable del Programa Nacional de 
Solidaridad a través de las delegaciones regionales 
de la SEDESOL y de los COPLADES, establecen las 
•signaciones presupuestales requeridas para cada 
jurisdicción y unidad participante. 
y ademas, lleva el control, seguimiento y evaluación 
del proyecto en todos y cada uno de sus componentes. 

Para este propósito se apoya en la Dirección General 
de Salud Ma.terno-Infanti 1 y en la CONAL. 

SeQUimiento y evaluación 

Se evaluara el logro de las metas del programa en: 

a> Aspectos administrativos 

b) Coordinación de las instituciones participantes 

e> El nivel de Participación de la comunidad 

d> Su impacto sobre la condición nutricional y de 
salud de los individuos. 

Los SSA conjuntamente con la SEDESOL y CONAL 
Tarmular4n un plan de accidn que permitA definir les 
elementos que apoyar4.n el esquema de supervisidn, 
evAluaciOn y seguimiento. 
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Como se puede apreciar en este capítulo, la 
estr•tegia de atención del Gobierno mexicano a la 
región ixtlera-candelillera se ha modii=icado 
cada sexenio; esto responde al hecho de que 
cada administración es delineada la política de 
gasto p'1bl ice, económica., social, regional, etc. 
que regir a al país durante el sexenio 
correspondiente y en concordancia con las 
necesidades del país durante ese periodo. Por 
otra parte, la·· ejecución de laG politicas se 
lleva a cabo a través de programas y planes. Así 
pues, en ese orden de ideas, el presente capítulo 
muestra los programas y proyectos que se han 
llevado a cabo en la r·egión a través de los 
sexenios de los Presidentes Luis Echeverr1a 
Alv4rez, José Ldpez Portillo, Miguel de la Madrid 
Hurtado y Carlos Salinas de Gortari. Estos 
programas y proyec:tos han respondido y han sido 
congruentes con una política social insertada en 
un contexto nacional, y sobre todo con una 
política regional dadas las características de la 
zona a atender. 

De este modo, al analizar los programas 
anteriormente descritos encontramos que durante 
el sexenio del Presidente Luis Echeverría Alv~rez 
se delineó como estrategia económica lo que se 
11.amo 11 desarrol lo compartido''• ésta estrategia 
buscaba redistribuir el ingreso con el fin de 
abatir la desigualdad económica que se 
manifestaba en una desigual distribución del 
ingreso tanto por- actividade& económicas. 
regionalmente y por estratos sociales. 
En este intento de distribuir el ingreso 
regionalmente se vid beneficiada la región 
ixtlera-candelillera, ya que se celebraron 
convenios de coordinación entre diversos 
programas sectoriales con La Forestal, entre 
el los figuraron: IMSS-FORESTAL.. SOP-FORESTAL, 
CONASUPO-FORESTAL, INDECO-FORESTAL, SEP-FORESTAL, 
etc. 
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Durante el sexenio del Presidente José López 
Portillo, uno de los principales problemas que 
enTrentaba el país '>' que -Fue priorizado, fue el 
re-Ferente a las fuertes desigualdades regionales 
exiStentes en ·ese momento y que resultaban de una 
co·nc:entrac:ión de desarrollo en e iertos estados de 
la- República, por lo cual la política regional se 
enTocó a lograr un desarrollo más equilibrado. 
Esta política fue sumamente benéfica para la 
región i>etlera-candel il lera debido a que entre 
los estados que se desarrollaban a un ritmo más 
lento que el resto se encontraban los que 
integran a la región. 

La estrategia de López Portillo para lograr 
acelerar el desarrollo de estos estados consistió 
en delimitar zonas prioritarias <entre ellas la 
ixtlera-candel i llera> y . crear organismos 
responsables de coordinar la acción del sector 
pú.blico en las mismas. Al respecto, destaca la 
creacidn de la Coordinación General del Plan 
Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos -Marginados 
<COPLAMAR>, la cual tuvo como objetivo loi;¡rar que 
las zonas rurales marginadas contaran con loS 
elementos materiales y de organizaciOn 
su.ficientes para obtener una participac:idn más 
equitativa en la riqueza nacional. 

Con la creación de COPLAMAR se logró que los 
organismos integ1·antes de este sistema aumentaran 
la capacidad de penetración del sector público y 
permitieran acelerar la aportación a los grupos 
menos .favorecidos de los niveles de bienestar 
social. 

Una vez creada COPLAMAR 1 levat·on cabo 
impot~tantes convenios de coordinac1 ón de 
en regiones m.;.rginadas. Los convenios 
realizaron programas sectoriales 



diversas instituciones, entre ellas con La 
Forestalf F.C.L., por lo cual en este periodo se 
ejecutaron programas tales como: COPLAMAR-
FORESTAL, IMSS-COPLAMAR, CONASUPO-COPLAMAR, 
SAHOP-COPLAMAR, etc. 

Como se mencione anteriormente, la política 
regional delineada por López Portillo apoyó de 
manera importante el desarrolla de la región 
iKtlera-candelillera, pero adem4s se sumo el 
apoyo que a. la vez otorgaba a la región la 
polttica scctalf ya que ésta contemplaba un 
apartado social para la poblatidn marginada, con 

los objetivos de reducir en el total y atender ia 
marginalidad extrema en 6Us manii=estaciones da 
indígena y pobreza critica. L.a integra.c:ión de 
grupos marginados recibió especial atención en 
los programas orientados a incrementar el emplee, 
legalizar las tenencias irregulares, en los de 
apoyo a la construcción de vivienda, dotación de 
servicios educativos, de salud y urbanas básicos 
en las 4reas y localidades má~ necesitadas. 
Nuevamente, el instrumentos principal para lograr 
esto Tue COPLAMAR, y con él el Programa Integral 
para el Desarrollo Rural <PIDER>, el cual tuvo 
c:omo principal objetivo 9enerar empleos y 
excedentes en las comunidades rurales para 
superar los niveles de pobreza, desempleo y 
marginalidad en poblac:iones de 300 a 3000 
habitantes. 

La programación de acciones para el logro de 
mínimos de bienestar se inicio por la 
identif.icacidn de requerimientos regionales de 
salud, vivienda, aliment~cidn y educac:idn a 
través de estudies especiales de COPLAMAR y 
posteriormente la ajec:ución de programas con la. 
participación de COPLAMAR través de la 
c:oncertacidn de convenios con programas 
sectoriales. 



En~-- el-··-caso '-del ~.Presidente J1iguel de la Madrid 
Hurta.do, la orientaciOn de la política regional 
const_itUYó: _una continuación de la iniciada po1-
L?pez Por'ti 1 lo; nuevamente. entre sus objetivos 
se encontraba el incidir en el impulso al 
desarrollo de las regiones menos .favorecidas de 
ma'nera que disminuyeran las desigualdades 
re!gionales~ además de lograr la descentralización 
~e"gional. No obstante, la mane1·a de aborda1- estos 
problemas Tue sustancialmente distinta~ Miguel de 
la Madrid contemplaba en su política regional 
acciones para beneTiciar a cada uno de los 
estados de la República, y a la ve:: delimito 
regiones estrátegicas; éstas regiones .fuet·on: 
-Frontera not:te. mar de córtes, sureste y zona 
metropolitana de la Ciudad de Móxico. Además~ se 
crearon y ejecutaron d1versos progrci.mas qLle 
tuvieron por objetivo apoyar en la operación 
regional, éstos .fueron: 

- Programas Estatales de·.Invers.ión <PEil 
- Prog1·ama Integral de Desa-r.rol lo Rural <PIDER) 
- Programa de Atención· a Zonas_ Marginadas 
- Programas_ Sectoriales .concert~."ci_~s (PROSER> 

Programas __ de __ Desarrollo ,E!?i=:ª_i'.-~1-· ~FRODES> 
- Apoyos Financieros- a·-Estados-.~Y-- Muni<;-~P_J~~--

De lo anterior. se puede ap~·eciar . que durante 
este sexánio la region· ixtlera-candelillera no se 
considerci como prioritaria y por lo ·tanto no se 
le propo1·cionó una atencicin especial; sin 
embargo.. dado que se delinearon programas para 
cada uno de los E:stados. la región contó también 
con un prog1·ama para cada de los cinco 
estados qL1e la conforman. 
De los programas 1·eg1onales que se ejecutaron, el 
que incidió signi-ficativamente en la región -fue 
el P1·ograma de De~arrol lo de las Zonas Aridas~ 
debido a que este programa era congruente con las 
características de la región. Este programa tuvo 
como lineamientos estrategicos e.)ecutar acc:1ones 
or1entad~s a atender los p1·ablemas dei-1vados de 
l¿i escase~ de agL1.;.. impulsa1· 1¿l,s ilCtividadE:<:J 
prodL1c:tiv<:1s y fortalacer la dotc.cion de• servic1os 
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urbanos, a -fin de mejora..: ,_las·. ·~~n-di~ion~s .. de .. v.ida 
d~, la_ .Po_bla_c_idn.: L_a·-· ejecucidriú .. dE!,;': __ ~st~,~" p·r:ogr:ama 
bene-fició.· a--- la ::reg~dn--·: ixt_~er'_a-:--c~nd_e~}l~~:~-~'--.:_ya 
que ·.sus .. accione7i·~ se _exter:iC:Si_eron a ~_esta"dos·; que·_.·la 
con-Forman; ·sin __ embargo, el ~poyo:--~ ésta'.· región 
tampoco Tué considerado '=-=prioritario por el 
programa. · 

Finalmente, durante el sexenio en curso, con la 
administración del Presidente Carlos Salinas de 
Gortari la política de desarrollo regional ha 
buscado impulsar el desarrollo mediante el 
aprovechamiento del potencial productivo de las 
distintas regiones. 
La estrategia de-finida -para impulsar el 
desarrollo regional basa la 
descentralización de decisiones, la 
desconcentración de la actividad económica y el 
desarrollo municipal. Esta estrategia busca que, 
mediante la pol :i'.tica de desarrollo regional se 
integren las acciones de gobierno que inciden en 
los niveles de bienestar y en aspectos 
productivos del campo. En esta estrategia no se 
incluyó como prioritaria la región ixtlera
candel illera. Sin embargo, la política encaminada 
a erradicar la pobreza extrema a través del 
Programa Nacional de Solidaridad ha apoyado 
signi-ficativamente a la regido. 

Durante este sexenio han instrumentado 
programas regionales que contemplan a cada uno de 
los estados que con-forman la región por separado 
y en conjunto~ para lograr de este modo la 
integración regional. esta administt"ación ha 
constituido una continuidad con la del sex.enio 
anterior al continuar con la instrumentación de 
planes regionales que contemplan a cada uno de 
los cinco estados que conTorman la región por 
separado y en conjunto, para lograr de este modo 
la integración regional. Poi· otra parte, cabe 
destacar que a di-ferenc1a de las estrategias 
de-fin1das para la región por las administraciones 
anteriores. se intr-oduce un nuevo elemento; éste 

la reciente incursión de orqanismos 



Tinam:ieros int~!·nac::ional.es~ principalmer:ite el 
FIDA, que. se hai:i ·coordinado con ·1a c •• Secretaria d9 
Hacie:nda y Crédito Público para·. apoyar.-. programas 
se~tor_iales -y· programas ·sectoriales, ·y· :~programas 

:~~~~.~~i!~~~to. - ·~P'?r_tando _cQnt?~i!J111§!fl1:~_s_ y_ 

En· suma, ·podemos señalar que· la atención a la 
región i~tlera-candel i llera ha derivado de una 
política regional y por lo tanto de programas 
regionales .que atienden al diseño de políticas en 
territorios con problemas y características 
comunes y que abarcan a zonas de varias entidades 
-Federativas. Por otra parte, complementariamente 
a los programas regionales, la región ha sido 
apoyada por progt·amas especiales que han buscac:to 
incrementar la e-fectividad de las accione·s. Estos 
programas han sido de suma importancia para la 
región ya que engloban propósitos y políticas de 
varios sectores de la Administración Pública 
Federal, logrando incidir de manera más directa 
sobre una problemática específ"ica. 



Conclusiones 

El Estado Mexicano ha su-frido a lo largo de su 
historia numerosas trans-formaciones, no obstante las 
políticas de bienestar social presentes han 
constituido siempre un elemento imprescindible para 
mantener la estabilidad pol:i'.tica y atenuar el 
descontento social. Estas pal :íticas son un -factor 
importante para .la aceptación de un sistema político 
determinado y en esencia han sido similares a través 
de los di-ferentes sexenios. 

Las políticas de bienestar· social van acompañadas de 
las políticas económicas, ya que las segundas 
generalmente provocan el descontento social y las 
primeras se encargan de -frenar este al llevar 
adelante acciones que resuelven en apariencia las 
demandas de la sociedad. ·Así. pues, lo que se 
proporciona los problemas en general, 
paliativo temporal que permita mientras tanto 
continuar con la instrumentación de las pol í.t icas 
económicas delineadas. 

Mas aún, las políticas de bienestar social sen un 
elemento que no tan solo Tacilita la implementacion 
de un determinado proyecto económico, sino también de 
un proyecto de Estado. Estas políticas se en-Focan 
prioritariamente a las zonas en donde puedan tener 
mas incidencia. es decir. a las zonas que demandan de 
mayor atención, tal y como es el caso de la región 
ixtlera-candelillera. 

Como se puede apreciar en _los capítulos anteriores, 
esta región abarca una porción extensa del territorio 
mexicano y alberga a una población que demanda ayuda 
y que ha recibido tan solo paliativos. 
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Durante los eexenics de Echeverr:ía, López portillb y 
De la. Madrid, se 1 leva.ron a cabo en la regidn 
programa• que •igni-ficaron .fuertes inversione$. 
Actualmente, con Salinas de Gortari se han destinado 
también recursos importantes, 9in embargo, las 
característica generales de los progr,;amas dise~ados 
para esta regidn son las st;uientes1 

1> La esca•a participacidn de lo• cilmpRaincs en la 
seleccidn e implementacion da los proyectos 
••pac{.ficos. 

2> Una Tuerta inveratdn, descuidando lo• gastoa dR 
opwractdn. 

3> Una. elevada subuttltzacicn de las tnverwtone• 
r•Altzadas y el patarnali•mo an el 9enttdo de la poca 
a nula contrapartida que •• solicita a los 
beneficiario• de l•• obrae. 

4) La •J•cuctdn de la• programas a travéa d9 La 
Forastal. 

Como •• puede apreciar, un factor camón •• que todo• 
los pro;ramas han sido confiados para 11.u ejecución a 
La Forestal dada que esta. tnstttuctdn •• creó 
expresamente para apoyar a los CA•P••inos txtleroa
candeltllaro• y que adem•• cuenta con 1• 
inofraestructura n•cesarta. 



Sin embargo, el papel de esta institución se ha 
limitado a proporcionar a los campesinos de la región 
una atención en materia de bienestar social sumamente 
deTiciente a través de algunos programas de apoyo 
permanentes coordinados por la Dirección de Programas 
Especiales, tales como la dotación de agua en las 
comunidades, la cual lleva a cabo de manera 
irregular. Asimismo, continúan Tunc:ionando las 
cooperativas en -donde además de recibir la .fibra de 
ixtle para su compra se venden mercancías de primera 
necesidad las cuales &on proporcionadas por la 
CONASUPO. Estas cooperativas funcionan la mayor 
parte de las veces como tiendas de raya en e.ton de se 
intercambia el iwtle por mercancías ante la carencia 
de recursos de los campesinos. 

En relación a la& actividades propias de la compra
venta de la Tibra de i><tle. actualmente La Forestal 
opera b~sicamente con 2 programa•: al de ixtle 
reforzado, en donde ae continO.a buscando un 
aprovechamiento adicional de la ;:ibra de ixtle para 
la elaboración de bodegas utilizadas por la misma 
institución. y el de tapetes, en donde se aprovechan 
lo& eubproductos del ixtle para la elaboración de 
tapetes. Sin embargo, no o-frece una opcion real para 
absorber la producción de i>:tle de los campesinos y 
comercializarla, ya que las .fibras sinteticae han 
desplazado considerablemente al ixtle y se ha 
reducido la demanda. Además de esto cabe señalar que 
actualmente, dada la reducción de la demanda de la 
-fibra de i><tlm, el trabajo se encuentra muy mal 
remunerado; durante 1q91 La Forestal pagaba $750 
pesos por un kilogramo de ixtle, tomando 
consideración que para obtenerlo el campesino 
invierte un promedio de siete horas en r·ecolectarla y 
tal lar la, el precio es irrisorio, por lo cual el 
campesino ha optado por abandonar esta actividad. 



Por au parte, el papel que ha dea•mperlado el FIDEHC:AN 
al apoyar a loa campaai nea qu• se dedican a la 
explotacidn de la candelilla, ha sido, en comparación 
con l.a Fore•tal m.ils r•pre&entativo. Co110 •• posible 
apreciar en el tercer capitulo, •sta instit.ucidn 
cu•nta con una i n-fra•atructura menor a la de La 
For•atal, sin •mbargo, ••to no ha consi tui de una 
limitant• para o~racar a lo& campe&incs una reapueata 
real a la comercializacidn d& l• cera de cand•lilla. 
Durant• 1991 eata inatitucidn pagaba a loa 
campaaino• por al kilogramo da c•r• da candelilla 
•4, lOO pasos. 

En Materia d• biene•tar social, ••ta Institucidn 
ti•n• un proQrama p•rmanent• d• distribución d• 
d•apensas, las cuales son •ntreQ•d•• a las Tami 1 iaa 
d• los camp••ino• trim•&tralmente. Sin •mbargO, a 
pasar d• no contar con m.t.• programas da ••t11 tipo, ha 
lograda a trav•• d• la Unidn d9 EJidoa Productores da 
la Cera d• Candelilla la autageatidn. de los 
campesina• par la b(asquada d• mejores nivel•• d8 
bi•nHtAr y le P•rticipAcUn d• ••l:O• en l•• 
deci•ion•• d8 l• tn•titucidn. 

Par lo anterior, •• pu•de in~erir qu• las acciones 
del ••ctar pllblico en la zona hctl•ra han sido poca 
e-Fectiva•, na ati•ta.nt• qu• «Klltiplea dttpendencia• 
gubttrnamental•• •• han avocada • •alucianaP" loa 
problema• de la r•gidn iKtl•r•-candalill•r•s loa 
90tivoa que no h• permitido la •Tectividad d• estas 
acctanma han sida princlpalment• reaultado de la• 
propia• caracterlsticae d• la regtOn, la cual c&r . .ce 
de vfas d• comuntcacidn que permitan el acc.,ao a la 
r•Qidn, y alb•raa a una pablactdn aumamenta di•p•r•••· 
la cual di-Ficulta pan•r en pr•ctica c4alqui1tr 
programa tendiente a propiciar' un ·.nayor nivel de vida 
en loa habit•nt•• d• la zona. 



La mayot::La de los programas de desarrollo que se han 
ejecutado para beneficiar a los habitantes de la 
región han tenido solo momentaneamente acción 
benéfica. Al no funcionar estos programas~ el 
campesino ha encontrado la seguridad de su 
subsistencia en la candelilla y el i>ctle, lo cual 
hace imperativo ejecutar programas en la región que 
•• encaminen a reconvertir la base productiva de la 
región altamente dependiente del ixtle y of'.rezcan a 
las campesinos la oportunidad de dedicarse a nuevas 
actividades productivas. 

Además, el éMito de la aplicación de programas 
subsecuentes en la región dependerá en gran medida de 
la Instituc::ión que que los ejecute~ ante lo cual ya 
se evidenció el fracaso de La Forestal como entidad 
ejecutora, por lo que seria mi\s conveniente dar la 
oportunidad a otras ine.tituciones que operan en la 
región y que también conocen a fondo la problemática 
de los campesinos ixtleros-candel i l leros. 

l'o'ci. 



- Con·· 91 -._:·~b_J9to·<~e ~~~':'.ª: · ~··~x?~-~d~o -·~~he-._-;'.~~ri:~~¡ ~za:~,- el 
--_Gobier~o-.-_-:- ~:·me!'f i_ca-n.~ ·~".- c,~~-~--é~ ~1.1a :,_-": .. _r,e~.id.l'.l_: ~- · ~. ·J Ktlera-
:: ca~~~~- i.~ l~~~ ~ i tJ_c;:.f da_~~de .. ,-:_t:lna~.m~i:i~ra :,_~ás --de:f i rli_ t.~ vaq 

en -~a P_~b.1acid11~.:/si:,-:~ef~-~-~".!Q:d~' -~º '.·~_ig':1_~--~n~e1 

1.-. Oascartar_· __ a .. La:j Forest~l,. F.C.L. · Colno enti'dad 
ejecutora·.· da .'programas':·p.ara·· 1a región. 

2.- Ejecutar los pr-Ogramas· 
FIDEHCAN. 

través de -- el· 

3.- Impulsar la coordinacidn de acciones entre 
las diversas instituc:iones qua trabajan en la 
región; pr.incipalmente, entre La Forestal, 
F.C.L~, el FIOEHCAN, la Comisión Nacional de 
Zonas Ar idas CCONAZA>, y la Universidad Autónoma 
Agraria .Antonio:Narro CUAAN>. 

4.- Aprovechar la inTraestructura con que cuentan 
La Forestal, F.C.L., el FIDEHCAN, CONAZA y la 
UAAN, para la ejecución de programas. 

5.- Impulsar la coordinación de instituciones a 
nivel central y paraestatal, cuando éstas cuenten 
con programas para atender la región, de manera 
que se logre una atencidn integral, y no se de 
una duplicidad da acciones. 
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Abreviaturas 

FORESTAL, F.C.L. Federacidn Regi·onal de Sociedades 
.cooperativas de Venta Comdn- de Productoso Forestales. 

FIDEHCAN Fideicomiso de Explotación de la 
Hierba de Candelilla. 

FONCAN Fideicomiso del Fondo 
C•ndel i 1 lero. 

CONASUPO Comisidn Nacional de 
Subsistencias Populares. 

INDECO 
de la Comunidad. 

PRONASOL 

IMSS 
Social. 

SOP 

SEP 
Pó.blica. 

SRH 
Hidra61 teas. 

Instituto Nacional de Desarrollo 

Programa Nacional de Solidaridad. 

Instituto t"lexicano del Seguro 

Secr•tar ia de Obras Pdbl teas. 

Secretaria de Educ:actdn 

Secretaria de Recursos 

COPLAl'IAR Coordinacidn General 
del Plan Nacional de Zonas Deprimida& y Grupos 
t'larg i nadas. 

FIDA Fondo Internacional de 
Desarrollo Agr(cola. 

SPP Secretaria de 
Programacidn y Presupuesto. 

NAFINSA Naicional Fi n.anctera 

'. 



SARH 
Recursos HidraO.l ices. 

UAAN 
Antonio Narro. 

PMA Pro.grama Mu'ndial -'de.·Al i'mentacidn 

SSA Secretaria de··Salud 

CONAL Cami&idn- Nac:ion-al de Alimentac:idn 

FAO Organización para la Agricultura 
y la al imentacidn. 

COPLADES Comisión de Planeacidn de 
Oesarrol lo Estatal. 

'. 
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